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INTROOOCCION 

Siendo el objetivo fundamental de la Pedagogía el -

estudio del hecho educativo, se aboca, entre muchas otras 

cuestiones al an1ilisis e investigación de las asignaturas que 

se imparten a nivel escolar. 

Por medio de la Didáctica somete a un tratamiento m~ 

todol6gico el proceso de enseftanza-aprendizaje, estableciendo

los objetivos educacionales, la selección y estructuración de 

contenidos, formas de organización de los alumnos, adecuado -

aprovechamiento de los recursos y principalmente la utiliza-

ción de los métodos y procedimientos de ensellanza m1is idóneos 

a cada situación. 

Sin embargo, esta acción no comprende en su totali-

dad a la Educación Fisica, es mantenida al margen de los avan

ces pedagógicos, al no considerar su alto valor formativo en -

la Educación Integral. 

Desde hace tiempo, la Educación F1sica trata de sup~ 

rar el aislamiento para intervenir activamente en el proceso -

educativo. 

El concepto de Educación Física pone en primer plano 
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la intenci6n pedag6gica, que con las experiencias de ésta y -

las peculiaridades de la especialidad pretende establecer y -

consolidar el vinculo más estrecho con la Pedagogia. 

La Educación Fisica con la Pedagogia quiere comuni

carse con el ser humano integro, hacerlo participar en el 

acontecer didáctico, como un ser que piensa, siente y quiere, 

a trav~s de la ejercitación y el movimiento en su totalidad. 

S6lo por este camino, la Educaci6n Fisica cumplirá 

cabalmente sus objetivos y ganará el reconocimiento que mere

ce en el contexto educativo. 

Frente a la antinómia de dos vertientes que se pre

sentan a esta disciplina en los últimos tiempos1 por un lado -

la de confundirla con el deport~ competitivo y utilitario y -

por otro lado, la Educación Fisica hacia la formaci6n plena -

del hombre, la Pedagogía en ésta última pone de relieve sus 

posibilidades y limites en el campo de la Educación Integral, 

hecho que se hace más evidente eu un mundo donde el individuo 

recibe cada vez menos est1mulos para moverse, por lo que nec_!! 

sita más que nunca de la Educaci6n Fisica. 

El aislamiento a que hacemos referencia, no le per

mite cumplir con su misi6n al limitarse sus posibilidades ed~ 

cativas. 
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Sin la ayuda de la Pedagogia no se conseguirá otor

gar al deporte y a los ejercicios físicos, el lugar que le CQ 

rresponde dentro de la estructura axiol6gica de la escuela. 

Frente a un hombre sedentario que ha perdido la ne

cesidad de usar su aparato locomotor para vivir, el maquinis

mo, la industrialización y del alumno que permanece la mayor 

parte del tiempo sentado, pone en desequilibrio el bin6mio -

mente y cuerpo, frente a lo cual el hombre, a1 no poder enco.n 

trar una rápida adaptación antropológica, tiene que suplir con 

un hábito de ejercitación voluntaria. 

Por las anteriores y otras consideraciones semejan

tes se pueden valorar las aportaciones de la Educación Física 

a una escuela ya tradicionalmente formada y vigente, que SE!IJ.!! 

ramente continuará su labor por muchos af'los más. 

Por ello es que el objetivo principal de este traba

jo es la presentación de los métodos más relevantes que se pu~ 

den utilizar en la ensef'lanza de la Educación F1.sica, descri-

biendo sus características y formas de aplicación para el lo

gro del aprendizaje motor. 

En el primer capítulo se ubica a la Educación Fl.sica 
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en el contexto de la Educación Integral, para sefialar desp.iés 

de una breve.semblanza histórica, su relevancia cada vez mayor 

de carácter formativo. 

En el capítulo segundo, se establecen las relacio-

nes de la Educación Física con la Pedagogia y la Didáctica, de_!! 

tacando sus características formativas e higiénicas del raovi-

miento humano en el aprendizaje motor. Concluyendo con los -

principios pedag6gicos de la Educación Física. 

En el tercer capítulo se abordan los principios bási

cos de la técnica metodol6gica que se utiliza en Educaci6n Fía.! 

ca, así como los procedimientos de enseftanza. 

En el último capítulo se exponen los métodos de ense

Banza de la Educación Física que se emplean básicamente en el -

nivel escolar. Explicando su forma de aplicaci6n de acuerdo a 

los alumnos, instalaciones, material y contenidos. Sefialando -

sus posibles ventajas y desventajas. 



CAPITULO I 

LA EnJCACION FISICA COMO PARTE DE LA EIXJCACION INTEGRAL 

1.- CONCEPTO DE EDUCJ\CION 

Si nos atenemos al significado etimológico de la pa-

labra educe.ci6n, ésta procede del verbo latino "educe:re" que -

significa extraer de adentro, y de "educare"; criar, alimen-

tar o nutrir. "Según versiones históricas, este término se 

aplicó primero a la crianza, cuidado y pastoreo de animales ~ 

ra extenderse después al cuidado y conducción de niHos. Llama 

la atención el doble significado del término, indicando en prl 

mer lugar la acción ciue se ejerce desde afuera hacia adentro,

Y luego la de guiar, llevar, conducir, sacar de adentro hacia 

afuera, es decir desarrollar, desenvolver. En efecto la acti-

vidad educativa es un doble juego de acciones en donde hay pr,! 

mero una función nutritiva, orgánica y espiritual, lo suficie.!! 

temente acentuada como para proceder luego a una acción que eJ! 

timula, guia y que es direccional". ( l) 

Sin embargo, a pesar de los múltiples análisis no se 

ha llegado a dar una definición sobre el concepto de educación 

que sea totalmente aceptada, ya que es un fenómeno sumamente -
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complejo. 

Lo que si es posible afirmar es que la educaci6n -

está formada por dos fuerzas, una externa que constituye la -

heteroeducaci6n y otra interna: 1a autoeducaci6n, no son tér

minos opuestos, sino aspectos de1 propio proceso de la educa-

ci6n. 

Nassif establece un concepto general de educaci6n -

de acuerdo a las consideraciones anteriores. "La educaci6n -

es la formaci6n del hombre por medio de una influencia exte-

r ior consciente o inconsciente (heteroeducaci6n), o por un e_!! 

timulo, que si bien proviene de a1go que no es el individuo -

mismo, suscita en él una voluntad de desarrollo autónomo con

forme a su propia ley (autoeducaci6n). <
2

> 

Al analizar más sobre el concepto encontramos que 

los elementos que determinan o caracterizan a la educaci6n co

mo una realidad son: 

1) ACTIVIDAD. La educaci6n lleva implícito el princi--

pio de acción de manera constante y continua, tiene 

un carácter dinámico sin ninguna temporalidad, sólo 

se transforma de acuerdo a las diversas edades, ca-
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pacidades o intereses. 

2) INTENCIONALIDAD. La actividad educativa es inten-

cional cuando es un acto consciente. La intencion~ 

lidad no es algo inherente al hecho educativo, sino 

que en la medida que se va alcanzando la educaci6n -

tiene sentido. Con la determinación de objetivos y 

valores el proceso educativo tiene una fundamenta-

ci6n y un orden. 

3) SISTEMA'l'IZACION. Al plantearse objetivos o metas -

educacionales, .éstos se van alcanzando por la apli

cación do un sistema, es decir, por el conjunto de 

elementos relacionados entre sí y arm6nicamente co.n 

jugados hacia la obtención del mismo fin. 

La actividad sistemática e intencional de la educa

ción, junto con la adaptación individual produce un perfec- -

cionamiento". Esta idea de perfecci6n lleva implícita la de 

modificación, por lo que paso a paso el sujetó se va acercan

do al hombre educado. Por eso tiene sentido la frase de Gar

cía Hoz cuando dice: "la educación es causa y efecto. En -

cuanto proceso hacia unos objetivos es causa, pero como punto 
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final de la actividad emp~endida es efecto. Si bien los efec-

tos siempre son parciales, coincidentes con la adquisici6n de 

objetivos, porque el efecto final está condicionado por la te.m 

(3) 
poralidad de la vida humana". 

El perfeccio.namiento incluye a la totalidad de la -

persona humana no se centraliza únicamente en el aprendizaje, 

el sentimiento, la voluntad o alguna parte especifica1 sino 

la integraci6n de todas ellas. 

El planteamiento de los fines de la educaci6n orie.!! 

tan a la acci6n educadora, su for1111,1.laci6n proporciona la posJ: 

bilidad de constatar la aficacia del proceso, as! de esta m_! 

nera, los fines educativos se constituyen como los regulado--

res de la acci6n educativa. 

La formulaci6n de los fines educativos no son produ_g 

to de la imposici6n o intenci6n del educador, sino que en .su -

determinación intw:vienen múltiples factores entre los que de_! 

taca la cultura, época, lugar, etc. además de los principios -

permanentes de la perfecci6n humana. 

En las múltiples y variadas definiciones sobre la --

educación "piede advertirse el anhelo de buscar una finalidad 
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general. En muchas de ellas ;:>odr1a encontxarse fines acepta-

bles por todos, porque se manejan términos como "perfecciona-

miento", "moralidad", "formación", etc., pero las discrepa.!! 

cias vendrían en la distinta manera de interpretarlos, segun 

la concepci6n que cada uno posea del mundo la vida, y el pue_!! 

(4) 
to del hombre en ellos". 

La discusión tele616gico busca el establecimiento -

de un ónico fin educativo, que considere la realidad diversa -

de la educación, a sus distintos momentos y sectores, y reco-

nozca la necesidad de una sana y beneficiosa convivencia de -

varios objetivos, diferenciando entre ellos un orden de c'lasJ: 

ficaci6n: 

- Fines inminentes. Son aquellos que hacen refere.n 

. cia directa a un fiujeto o grupo. En este grupo -

estar1an el desarrollo de las capacidades natura-

les del individuo, la integraci6n en el grupo so-

cial, la formación profesional, etc. 

- Pines Trascendentales. Su cariz es exterior, van 

m~s allá de la individualización al proyectarlo -

fuera del mundo sensible, caben aquS. los pmp6si-

tos de la cultura universal, el pr09reso social,-

etc. 
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Consecuentemente, la educación al ser una actividad 

consciente, intencional y sistemática, "se define por el pro-

pósito de elevar al hombre a partir de sus posibilidades, pa-

ra dejarlo en los umbrales de la autonom1a. René Hubert sos-

tiene que "es una tutela que tiene por objeto conducir al ser 

hasta el punto en que ·no tenga ya necesidad de tutela". En -

esta frase del pedagogo francés esU claramente expresada la 

unidad, la continuidad y la intenci6n del proceso que nos in-

teresa comprender. La educaci6n apunta a la formaci6n, ésta 

se desarrolla de la forma individual que se apropia de los -

elementos que la escuela o el mundo le proporcionan para dar-

les su sello peculiar. Con ello la educaci6n se ha converti

'6 11 (5) do en autoeducac1 n • 

2 .- EOOCl\CION INTEGRAL 

La educación actual de acuerdo al concepto que men-

cionamos considera un ~.esarrollo integral de la personalidad-

del educando en tres grandes campos: cognoscitivo, Afectivo 

y Motor. 

Según Benjam1n s. Bloom, cada campo se define de -

la siguiente manera: 
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COGNOSCITIVO. Se refiere a la capacidad memoristi-

ca o evocaci6n de acontecimientos anteriores y al desarrollo 

de habilidades y técnicas eminentemente intelectuales. El re-

cordar simplemente "o reproducir algo que sup.iestamente ha aj, 

do aprendido antes, asi como aquellos que implican la solu--

ci6n de alguna tarea intelectual, para la cual el individuo -

debe determinar primero cuAl es el problema esencial y, des-

p.iés reordenar el material que ha recibido, o combinarlo con 

ideas, métodos o procedimientos conocidos previamente". (G) 

Las capacidades cognoscitivas van desde la evocaci6n 

de informaci6n adquirida ·hasta la combinación de ideas y datos 

de forma creativa y original. 

AFECTIVO. En esta área se consideran los cambios de 

intereses, actitudes y valores, el desarrollo de apreciaciones 

y la adecuada adaptación del ser humano. Es la aparición de -

un conjunto de emociones y valores con una complejidad, pero -

internamente coherentes, que se dan desde la atención de cier

tos fenómenos hasta las manifestaciones de carácter y concien-

cia. 

PSICOMOTOR.- Se define de una manera sencilla, com

prende las hab.Hidades motoras, la manipulación de materiales 



12 

u objetos, o cualquier acción que requiera una coordinaci6n -

neuromuscular. 

La elaboración de los programas contenidos en los -

planes de estudio de los diferentes niveles de Educaci6n se -

conforman por medio de objetivos, que exigen un amplio estu-

dio de los f.ines a alcanzar en cada uno de los tres campos de 

la personalidad. 

Los investigadores al realizar un análisis en el -

área cognoscitiva y posteriormente en la afectiva, obtuvie- -

ron buenos resultados en este proceso de reorientaci6n educa

tiva. Sin embargo, en el área psicomotriz las aportaciones -

que realiza Bloom s6lo se relacionan con la escritura, el le~ 

guaje y con los cursos tl!cnicos o artesanales. 

Este fen6meno se explica por aquella pedagogia que 

alienta una educación eminentemente intelectual, dando pocas -

oportunidades al desarrollo psicomotriz. 

Actualmente es evidente que "la posibilidad de res

ponder a múltiples demandas del medio dependen del desarrollo 

directo de las capacidades motrices que dan al individuo una -

mayor eficacia y confianza personal, lo que no J.XIede descono-
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c er, ni menos soslayar la escuela" • 
(7) 

1 

Corresponde a la Educaci6n Fisica acentj.ar este se-

i'lalamiento, no s6lo con un significado distinto y¡ problemati-

zante, sino como una fuerza adicional tendiente ª'establecer 
! 

el justo equilibrio de las áreas de referencia. 

La triple divisi6n que utilizó Bloom es! tan antigua 
1 

como la filosofia griega, psic6logos y fil6sofos ~an recurri

do con frecuencia a organizaciones tripartitas sifni1ares1 

coqnici6n, conaci6n_ y sentimiento 1 pensar, querE!r y actuar, -
1 

únicamente con la intenci6n de estudiar la conducta individual 
1 

1 

ya que ésta se manifiesta en una respiesta orgáni;ca integral, -
i 

evidenciando una permanente interacci6n de la td
1
ple dimensión 

de la personalidad. 1 

¡ 
La educaci6n integral constituye entontjes, una inte-

! 

gración de las fuerzas de la vida en el funcion,iento armoni.Q 

so del cuerpo, de las aptitudes sociales en la ª1aptaci6n a -

los grupos, del incremento y ejercitaci6n de las 1 cualidades i.n 

telectuales y por último, la incorporaci6n de lat energías es

pirituales, por medio del ser corporal, mental yl social, en la 
! 

expansi6n completa de la personalidad individuaH 

1 
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3 .- EDUCllCION FISICA 

Cuando se hace referencia a la'educaci6n física, se 

entiende como una materia de menor validez en comparación con 

las otras materias académicas de los niveles de primaria y s~ 

cundaria. Se le asignan valores de tipo recreativo, de util_! 

zaci6n del tiempo libre y como deportes. Sin que se conside

re su verdadera influencia formativa en el desarrollo inte- -

gral y arm6nico de los alumnos. 

Antes de precisa!' un concepto de Educación Física -

expondremos brevemente sus diversa1:1 conceptualizaciones y .. -

aplicaciones en distintas épocas históricas. 

3.1 Desarrollo Histórico de la Educaci6n Física 

Durante la época primitiva las actividades físicas -

eran fundamentales, ya que el individuo se valía de sus facul

tades físicas para defenderse, conseguir su alimentaci6n, trél_!! 

ladarse, correr, saltar, etc. El sobrevivir dependía básica-

mente de sus capacidades motrices. 

La educaci6n o enseflanza toma una forma predominantj! 

mente física, porque su vida misma era física, se procuraba el 
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desarrollo de cualidades como la bravura, fortaleza, perseve

rancia y ligereza en la aprehensi6n, a través de la ejercita

ci6n de las habilidades físicas. 

Esta manera de vivir tenia gran importancia en la 

organi?.aci6n de la tribu, a tal grado que quien demostraba -

una mayor habilidad era nombrado jefe, lo que explica la 

aplicacién de la ley del más fuerte. 

En la antigua Grecia la vida tarr.bién se basaba en -

el cultivo de las cuestiones físicas, como lo menciona Homero 

en sus poemas. En ellos se describen los juegos religiosos y 

las contiendas atléticas que representaban una parte fundame!! 

tal en las actividades helénicas y que tan directamente dete.,;: 

minaron la forma de enseñanza física que se daba a los jóvenes 

griegos. 

En diferentes centros de Grecia se efectuaban juegos, 

asignándoles a cada uno un carácter mitol6gico en relación con 

el Dios que los precedía, se imponía siempre un significado r~ 

ligioso a este tipo de sucesos. 

Algunos juegos eran los piticos, itsmicos y nemeos, -

pero muc.ho mfls conocidos eran los juegos olímpicos que se cel~ 
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braban cada cuatro ai'ios, los primeros se realizaron en el -

afio 776 A.e. 

Olimpia, sede de estos juegos, era un centro de vida 

nacional, donde se guardaban el registro de los héroes olimpi

cos, de mucho interés para los estados griegos. Este carácter 

se agrandaba por el establecimiento de un armisticio durante -

el mes de realización de los juegos para toda la Helade. 

Los juegos se efectuaban en honor de Zeus Olímpico, -

al cual como los otros dioses, (según las creencias griegas) -

la ostentación de la belleza, fuerza, agilidad y habilidad del 

cuerpo humano le "agradaban"· especialmente. 

Las pruebas comprendían toda clase de marchas y sal

tos, caxrera de caballos y de carros, tiro de jabalina y disco, 

el pugilato y la lucha. El vencedor de varias pruebas recibía 

una corona simbólica cortada de los bosques de olivos de Zeus, 

su ciudad natal le colmaba de honores, poetas y oradores cele

braban sus hazai'ias, y se les levantaban estatuas. Los compet_! 

dores eran los jóvenes griegos que se educaban en la gimnasia -

para poder participar en las contiendas. 

Pero las excesivas recompensas acumuladas sobre los -
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vencedores condujeron después al nacimiento de una clase de -

atletas profesionales y, por lo tanto al gradual despresti-

gio de los juegos, que de ser una de las más altas expresio

nes de la vida nacional, pasaron a ser un mero espectáculo -

de gladiadores. 

En Esparta el ideal del valor humano era esencialme~ 

te militar, la ciudad no tenia murallas, p.ies se creia que el 

verdadero valuarte de una ciudad era el pecho de los habitan

tes. Toda la educaci6n de la juventud espartana se dedicaba 

a desarrollar un carácter intrépido y fortaleza de cuerpo. 

S6lo a los nifios que promet1an tener fuerzas se les 

permitía vivir: a los otros se les abandonaba en las monta-

fias, para que murieran de fr1o y desamparo. A los siete afios 

de edad se les enviaba a una escuela pública donde se les tr~ 

taba duramente, vestidos s6lo con un traje fino y dándoles -

alimentos insuficientes, para que aprendiesen a saquear con -

éxito en la guerra, robando sin ser descubiertos. constante

mente se ejercitaban en trabajos gimnásticos y cuando eran 11@ 

yores,en actividades militares. Su única educación intelec-

tual era la música, de una naturaleza agitada y belicosa. A 

la edad de 20 afios se les enviaba a las barracas militares P.2 
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ra formarlos ·como soldados. 

El sistema gimnástico era indirectamente una educa

ci6n para la guerra, porque acostumbraba al cuerpo a la fat,! 

ga, dábdole el poder de resistencia._y persistencia, se in-

cluian, para completar esta formaci6n el manejo de arco, es

grima, lanzamiento de jabalina y la utilización de la cata-

pulta. 

La educación en los inicios de la república romana -

era enteramente doméstica con un objetivo definidamente mo-

ral y casi práctico. 

En su aspecto fisico era esencialmente una prepara-

ci6n para la vida del soldado que incluian carreras, luchas,

nataci6n, tiro de lanza y monta.de caballo, los ciudadanos 

adultos se ejercitaban en evoluciones militares, 

Al conquistar Macedonia los romanos y entrar en con

tacto con la cultura griega, la educaci6n fisica no fue reto

mada en su estricto sentido, perdiendo su objetivo vital al -

convertirse en un sencillo entrenamiento, sin ninguna energia, 

y por consecuencia, con nada de valor moral tan caracteristico 

de la Hélade. Real.mente en Roma el gimnasio era un auxiliar -
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de los bafios, en los cuales gustaban los romanos pasar ocio -

agradable. 

Los niHos romanos sin duda, tenian deportes, espe-

cialmente varios juegos de pelota, que promovian su desarro

llo fisico y conservaban su agilidad1 pero a medida que pas~ 

ba el tiempo, la educaci6n física caía más y más en descrédi

to, impernado la idea de recreaci6n y diversión en forma exc,! 

tantea y menos saludables como el juego de dados y otros en -

los cuales se apostaba dinero. 

Los juegos griegos también fueron imitados en cierto 

modo en su forma ext~rior, eran meras fiestas en las que gla

diadores alquilados o prisioneros de guerra luchaban frecuen

temente hasta la muerte entre s1 o con animales salvajes, para 

el entretenimiento popular cada vez más endurecido y brutal. 

Durante la edad media se cae casi en una completa -

inactividad debido a la reacci6n que surge contra los excesos 

que propiciaron la caida de Roma, en oposición al concepto de 

cuerpo fuerte, aparece la formaci6n intelectual y espiritual. 

S6lo se reconocía el valor y la destreza en el mane

jo de las armas como la espada, la lanza y el arco. La edu-
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caci6n Física se concebía como el mejor camino práctico hacia 

la formaci6n directa para la guerra. 

En las primeras edades del cristianismo, y en contra 

de los escesos de los apetitos corporales que se desenfrena-

ron en el último Imperio, el fin más alto estaba en mantener 

sujeto el cuerpo y dominarlo. El ideal de la vida entonces -

era el aspirar a la negación de las delicias corporales y a 

la imposici6n voluntaria de toda clase de vejaciones corpora

les. Esta educaci6n ascética tenia una función enteramente -

religiosa, practicada únicamente por los clérigos. 

La Iglesia al hacerse cargo de la educaci6n no int~ 

feria en el ocio propio de los estudiantes, pero s1 restrin-

gía aquellas diversiones que consideraba intervenían en el 

tiempo para los estudios, por lo tanto la educaci6n física t~ 

nía un carácter pasivo. 

Había sin embargo, una institución educativa que en -

lo te6rico se refería a la vida en general y en lo práctico se 

reducía a lo físico y militar. Era la caballería, cuya esen-

cia era una orden al mérito, ya que nadie nacía caballero, -

tenía que ganarse con el valor demostrado en la guerra y otras 

victorias caballerescas obtenidas en los torneos. 
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Se enviaba a la caballeria a los hijos de los nobles 

después de cumplir los siete años, ahí aprendían las reglas -

de cortesia y las buenas costumbres de la socieda, a leer y 

escribir, y al mismo tiempo aprendian los primeros pasos en 

el adiestramiento militar. Se les enseñaba toda clase de 

ejercicios como lucha, pugilato, saltos, correr, montar a ca-

hallo, tirar el disco y la lanza. A los 14 años se hacian e!!, 

cuderos y sus servicios desde entonces eran para su sefior. 

Desde el punto de vista fisico, la instrucción era -

esencialmente militar, "el aprender el manejo de la lanza -

larga, que era un arma tan caracteristica del caballero. La

manera principal de· adquirir esta pericia era coger un anillo 

colgado, de manera que se lo llevase en la punta de la lanza. 

o en el juego de lanza a caballo, que consistia en tocar un -

escudo que giraba sobre un pivote y que toma formas muy vari_!! 

das, no muy raras veces la forma de un hombre, y siempre tan 

ingeniosa, que si no se da bien en el centro gira y da al ju

gador sin pericia un golpe en la espalda, señalándole con ha

rina o con una salpicadura de agua" • ( B ) 

La caballería era una institución esencialmente para 

un continuo estado de guerra, con el tiempo el espíritu beli-



22 

coso fue sujetado a las leyes del honor y hasta donde es po

sible a los dictados de la religi6n. Al consolidarse los -

reinos disminuyeron las ocasiones para la lucha, y si af'iadi

mos la invención de la pólvora que alter6 las condiciones de 

la guerra, la supremacía del caballero armado iba desapare-

ciendo paulatinamente. Así el torneo, que había sido un Ve.!: 

dadero campo para ejecutar y aprender, el ideal caballeresco, 

deg~ner6 en mera diversi6n. Las sef'lales de· la decadencia 

eran evidentes en siglo XIV, se acentuaron más en siglo xvr 

ya en el XVI se puede decir que la caballeria había muerto. 

Sobre su trascendencia, Mr. Cornish dice: "la caba

lleria eiasef'ió al mundo el deber de un servicio noble prestado 

voluntariamente. Sostuvo el valor y empuje para obedecer las 

reglas, consagró las hazaf'ias militares al servicio de la Igl~ 

sia, glorific6 las virtudes de la liberalidad, buena fe, gen.!! 

ros1dad y cortesia, y sobre todo, de la cortesía con las. mu

jeres. Contra esto se le puede atribuir los vicios de orgu-

llo, ostentaci6n, amor a la matanza, desprecio a los inferio

res y dejadez de maneras. La caballería era una disciplina -

imperfecta, pero era una disciplina, y ajustada a sus tiem-

posr pero no vino a la existencia demasiado pronto y con to-

dos sus defectos ejerci6 su influjo grande y hermoso para le-
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vantar el mundo medieval del barbarismo a la civilizaci6rl'. -

(9) 

En el renacimiento al resucitar el interés por la -

literatura y las artes de Grecia y Roma, la dignidad y valor 

por la vida fue reconocida nuevamente al ofrecer una concep-

ción de la educación más armoniosa. Las magníficas escuelas 

del renacimiento hicieron de la educación física una parte -

esencial de la educaci6n e insistieron en los ejercicios de 

montar a caballo, correr, saltar, la esgrima y los juegos de 

pelota que se hacían todos los días al aire libre, sin fija.!'._ 

se en el tiempo. 

Estas prácticas estaban en armonía con los escrito-

res de educación, cuyos tratados en verdad eran poco más que 

reproducciones de los tratados clásicos. 

El espíritu general de la enseflanza .física está re-

presentado por Sir Thomas Elyot que en su libro publicado en 

1531; Boke named The Covernour, dice que los ejercicios f.! 

sicos son "aptos para el adorno de un personaje completo, 

adaptando un cuerpo a la firmeza, fuerza y agilidad, y para -

ayudarse en los peligros que pueda pasar en guerra u otras n.§ 

cesidades". (lO) 
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En 1557 Andrew Borde, en su tratado sobre Sleep Ri-

sing and Presa advierte a su lector: "Antes de ir a tomar 

vuesto desayuno, ejercitad vuestro cuerpo moderadamente con 

algún trabajo o jugar al tenia, o tirar el disco, o levantad 

pesos o plomos en vuestras manos, o cualquiera otra cosa, ~ 
(11) 

ra abrir los poros y aumentar el calor natural". 

En Francia Rabelais en su obra literaria Gargantúa,-

publicada por primera vez en 1532, abog6 por la mayor cultu-

ra f1sica y da a sus héroes una ejercitaci6n constante con -

el disco, la barra, la jabalina, el venablo o la partesana.-

También describe maravillosas haz~ilas con la ballesta, así -

como con otros ejercicios para la tensi6n de los nervios. 

Eliminando toda exageraci6n que constantemente pre--

senta Rabelais, la doctrina de que la educaci6n física es una 

parte esencial de la educación, está evidentemente afirmada. 

Medio siglo después, Montaigne ensefl6 la misma doc--

trina. En su artículo: La Educaci6n de los Niilos, dice:"no -

es bastante fortificar eu almai también se tienen que hacer -

fuertes sus fibras, pues el alma se comprimiría si no la ayu-

da el cuerpo y tendría un trabajo demasiado fuerte para dese.m 

peilar dos oficios sola. Acostumbrarle al calor y frío, al --
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viento y al sol y a los peligros que él deberá evitar. Qui-

tadles de todo afeminamiento en trajes y habitaci6n, comida y 

bebida, acostumbradle a todas las cosasi que no pueda ser un 

Sir Par1s, un caballero de tapiz, sino un joven de fibra fue~ 

te y vigoroso"~ (12) 

En otra parte de la misma obra seílala: "nuestros VE!!_ 

daderos ejercicios y recreos, correr, luchar, la música, el 

baile, la caza, montar a caballo y esgrima, deberfln formar -

una buena parte de nuestro estudio. As1 estará su conducta -

externa y su porte, y la disposición de los pulmones, formada 

al mismo tiempo que su inteligencia. No es un alma, no es un 

cuerpo lo que nosot,;os estamos educandor es un hombre y nos..Q 

tros no debemos dividirlo en dos partes~ Y, como dice Plat6n, 

nosotros no debemos formar uno sin lo otro, sino hacedles 
(13) 

bien juntos, como dos caballos enganchados en un coche". 

Los escritores sobre educaci6n en el Renacimiento que 

acabamos de ver, reconocen plenamente que el cuerpo, lo mismo 

que la inteligencia, necesitan cultura y que la último no se 

puede desarrollar propiamente si el primero no está formado. 

Con la aparición de la Reforma se suprimieron muchas 

escuelas, especialmente aqt!ellas que estaban relacionadas con 
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monasterios y capillas. Al'restablecerse algunas o fundarse 

nuevas escuelas tuvieron como objetivo primordial el hablar -

y escribir el latin. 

Aunque Lutero recomendaba los ejercicios fisicos co-

mo prev~mtivos contra la embriaguez y otros vicios, las es-

cuelas protestantes en su concepción de educación completa no 

consideraban la educaci6n f!sica. 

En la Europa cat6lic~ los grandes educadores eran --

los Jesuitas que consideraban los ejercicios corporales sola-

mente como un recreo, como un esti;mulo necesario1 que dispone 

el cerebro p~ra hacer los trabajos intelectuales más eficien-

tes. · 

La extensi6n gradual de estas opiniones llevó a un -

decaimiento del ejercicio f!sico entre los j6venes. Jaime I 

hizo.un esfuerzo para frenar este movimiento, con su publica-

ci6n: Declaration of Sports en 1618. En este documento exP.Q 

ne: "Para el justo recreo de nuestro buen pueblo, nuestro ~ 

seo además, es que, después del oficio divino, no sea pertur

bado, ni estorbado o desanimado en ninguna versión justa, co-

mo el baile de hombres y mujeres, ballester!a para hombres --

• (14) 
saltos con o sin garrocha u otros recreos inofensivos" • 
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Sin embargo, y con el clamor puritano reinante en -

esa época hizo que la declaraci6n se hundiera. 

En defensa de la Educación Fisica aparecen celebres 

personajes como Rousseau, que en su libro dl Emilio denuncia 

los artificios de la vida del siglo XVIII y hace un llama- -

miento a los hombres para que eduquen a sus hijos en base a 

la naturaleza. Su ensefianza sobre la educación física está 

claramente presentada en el siguiente pasaje del libro cita-

do, "si usted desea cultivar la inteligencia de su alumno, -

cultive las fuerzas que deban regirla. E)ercite su cuerpo -

continuamente, hágale füe_rte y sano, para que pueda hacerle 

inteligente y razonable, déjele trabajar, déjele hacer, déj~ 

le correr, déjele gritar, déjele siempre en movimiento, déj~ 

le ser hombre de vigor, ·y pronto se hará de raz6n". ( lS) 

Basedow en Francia trat6 de dar una educación más --

nacional y práctica en comparación a la que se daba en la es-

cuela de esos días. Para el logro de estos propósitos intro-

dujo una serie definida de ejercicios físicos, bailar, montar, 

tornear, trabajar en carpintería y pasear, todo bajo la dire_2. 

ci6n de los profesores. También había carreras y luchas al -

aire libre. A Basedow se le confiere el honor, desde la épo-
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ca de los griegos, de ser el primero en hacer de la educaci6n 

fisica una parte dofinida del programa de la escuela ordina--

ria. 

En 1785 Gutsmuths en Alemania estableci6 las bases -

de la moderna gimnasia. En la escuela los nifios no s6lo jug~ 

ban para descansar de·l trabajo, sino que los ejercicios corpg 

rales formaban parte de la educación intelectual. Des¡;ués -

de ocho affos de experiencia, Gutsmuths i;ublic6 su gimnasia -

para j6venes, libro que llam6 mucho la atención e influyó 

grandemente en Inglaterra, Francia y Dinamarca. 

En el pr6logo de dicha obra da la nota principal1 

"el saber y el refinamiento son para la salud y perfecci6n 

del cuerpo lo que el lujo para las cosas necesarias. No se -

deprava nuestra educación cuando aspira al refinamiento y de_!! 

cuida nuestra necesidad mayor y más esencial. Este pensamien 

to es el fundamento de mi trabajo1 i;uede no llegar s6lo al -

coraz6n sino tener un efecto pr~ctico en la educaci6n en gen.!! 
(16) 

ral". 

Aunque no fundamentó su trabajo en hondos conocimie.n 

tos fisiológicos, garantizaba que una verdadera teoría de la 

Gimnasia debe de basarse en ellos. Criticaba la educación -
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de los ricos por llevarlos a un afeminamiento del carácter y 

hacerlos susceptibles de enfermarse por llevar una manera de 

vivir extrav-:¡ant~, por el contrario, propon1a que el cuerpo 

se ejercitase la mayor parte del d1a al aire libre, en calor 

y fr1o, viento y lluvia, para fortalecerlo, vigorizar sus --

pulmones por medio de ejercicios fuertes de andar, correr, -

saltar o tirar. 

Al refirirse a la escuela infantil dice: "Todo está 

calculado para la formación del esp1ritu, como si no tuviera-

mos cuer¡x>, ésta es una falta imperdonable: es una mala se-

l'lal que nadie p.¡ede descubrir la idea del adelanto del cuer-

po en la compleja idea expresada por la palabra escuela. Es 

verdad que los nil'los más ricos aprenden el baile y la esgrima. 

Pero lo primero contribuye poco o nada como ejercicio cor¡x>ral 

para la obtenci6n de un fin más noble: .lo que nosotros llama
(17) 

mos en una palabra, virilidad". 

La idea central de su defensa de la educaci6n fisica 

la define el fortalecimiento corporal para la adquisici6n de 

más estabilidad y firmeza corporal, que al volverse fuerte y 

activo el organismo el cerebro realizará mejor sus funciones,-

transformando al.hombre en un ser enérgico, infatigable, firme 

y valeroso. 
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Ya en el s.iglo XIX el alemán Frederik Jahn, maestro 

de la escuela ~e Berlín, a quien ~e le ha llamado padre de -

la Gimnasia Moderna, desligó los ejercicios gimnásticos de -

la escuela para llevarlos a su práctica en las recién forma

das Sociedades Gimnásticas, en ellas instauró y desarrolló 

un programa más avanzado de ejercitaci6n gimnástica. Fue tan 

grande el incremento de la práctica fisica en estas socieda

des que en 1837 el Rey de Prusia aprob6 una orden disponien

do que los ejrercicios corporales debian de enseHarse forma,! 

mente como parte integral, necesaria e indispensable de la 

Educación. La misma orden autorizaba el establecimiento de 

institutos gimnásticos en todas las escuelas y brigadas del 

ejército. 

En México la realización de actividades físicas se 

remontan a la vida de los aztecas, los antiguos mexicanos ty 

vieron muchos juegos y deportes, "unos propios para los ni

Hos, otros para los adultos. El más común de los deportes -

fue la carrera. En ella se ejercitaban los nifios en las es

cuelas bajo la advocación del Dios Paynolton, se llamaba 

paynatotoca (de payan1 ir de prisa y totoca1 correr). 

Los correos y enviados militares sorprendían por la rapidez 

en que cubrían grandes distancias trayendo mercaderías o co-
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. (18) 
municados". 

Los nifios también jugaban al c0coyocpatolli, juego -

del hoyito, se hacia un pequel'lo agujero y a cier:ta distancia 

los jugadores arrojaban colorines o semillas, tratando de me-

ter éstos en los hoyos. 

Pero de todos los juegos y deportes el principal y -

m~s J:lV!JUlar era el sagrado juego de la pelota, el antiguo ju~ 

go de los dioses del cielo y del infierno. Este juego const.! 

tuye al mismo tiempo uno de los elementos m~s significativos 

de la estructura religiosa de las culb1ras precolombinas. Jun-

to a esta preparaci6n para el juego, se daba dentro del Calme-

cae y Telpochcalli una ensel'lanza para la guerra, religi6n y 1,2 

yes de acuerdo a la divisi6n social de los mexicas. 

Con la conquista desaparecieron muchas de estas acti-

vidades, a cambio de ello los hispanos nos tzajeron los juegos 

de naipes y dados, las corridas de toros, torneos y justas que 

simulaban la guerra entre caballeJnJs, las peleas de gallos, el 

ajedrez y numerosos juegos de sal6n. Como se vé, en ningún ~ 

mento se consider6 la inclusJ.6n de la· Educación Fisica, única-

mente eran v~lidos los juegos y deportes ocasionalmente en .las 

celebraciones de alguna festividad. 
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Los siguientes ~ríodos de nuestra historia no tie-

nen ninguna trascendencia para la educaciál fisica, es hasta -

1882 que en el congreso Higiénico-Pedag6gico se consideraron 

las actividades físicas en las conclusiones del método de 0;ll 

sefianza. "A) El método de ensefianza que debe de adoptarse -

es el que se propone cultivar todas las facultades físicas, -

intelectuales y morales, en el orden de su aparici6n Y.por m~ 

dio del ejercicio persistente, pero no continuo. 

B) Los ejercicios deben practicarse en la forma ade-

cuada para cada g·rupo de facultades y para las diversas for--

mas de cada facultad. 

C) Las facultades físicas comprenden tres secciones: 

la primera (o sean las funciones vegetativas) debe someterse -

s6lo al estricto cuidado de la higiene7 la segunda (o seán -

las facultades psicomotrices), a los juegos y preceptos de -

la gimnasia, y ia tercera (o facultades sensorias) a ejercj, 

cios rigurosamente objetivos, especiales para cada sentido, -
• (19) 

pero teniendo todos como base l~ comparaci6n". 

DesfAl.éS de este breve recorrido de la educaci6n físl: 

ca en la historia, vemos que ésta ha cobrado mayor importan--

cia día a día, ya que es innegable su alto valor formativo, -
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cualidad determinante en ol desarrollo de cualquier pueblo. 

Hoy en dia, después de la Segunda Guerra Mundial, la 

educación física ha evolucionado notablemente en los paises -

capitalistas y socialistas, aunque no se descuida su aplica-

ci6n a nivel escolar, se le da mayor importancia al deporte -

de competencia. Señalar tanto los avances educativos como 

los resultados de investigaciones sobre el esfuerzo físico se

ría imposible por la gran cantidad de ellos. Temas por demtls 

interesantes pero enla realizaci6n de este trabajo, el inclui! 

los quedarian fuera de contexto. 

3.2 ·Concepto de Educación Física 

La gran variedad de criterios en torno a lo que es -

la educación física, desorientan y causan confusi6n, por las -

exigencias y expectativas que se esperan. 

Las ciencias de la salud piden que la educación físi

ca contrarreste los efectos de las malas posturas y forme las 

bases para una conciencia sobre la higiene. "Los psicólogos -

esperan que la educaci6n física abra una vlllvula de escape a -

la congestionada necesidad de movimiento, que despliegue la -

imaginación por vía del movimiento, que conduzca al juego - -
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-
limpio, etc." (20) 

Los clubes deportivos piden individuos con habilida-

des fisicas, con "talento. para crear campeones, con fines --

puramente lucrativos y de exhibicionismo. 

Estos deseos.no se ajustan a una definición, ya que 

las ciencias de la salud, la psicologia o los clubes deporti-

vos la ven desde su muy particular punto de vista. 

Por las variadas y contradictorias opiniones que hay 

sobre educación fisica, los "intereses interferentes dificul-

tan su aclimatación en la pedagog1a. Asi el derecho de tener 

voz y voto sobre ella, que se arrojan poderes ajenos a la es-

cuela, la desvia una y otra vez de su verdadera misión que es 

• • . (21) 
exclusiva y eminentemente pedagogica". 

Por otro lado, dentro de la escuela, los alumnos, pr.Q 

fesores y autoridades establecen como sinónimos de educación -

fisica, la gimnas.ia, el deporte y el juego, que son comparaci.Q 

nes por dem!is erróneas. Los aspectos mencionados, son medios, 

partes o actividades de la propia educación fisica, de las que 

se vale para alcanzar sus objetivos. 
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Educación Física es un término aparentemente nuevo -

conformado por dos palabras, educación, que ya definimos ant,!!! 

riormente, y el adjetivo física, que vamos a analizar a con

tinuac i6n. 

Augusto Pila Telei'la afirma que "El actual término -

fisico, viene de "Fysis", uno de los conceptos de más amplia 

evocación en el mundo antiguo1 algo profundo, intrínseco al 

ser en que reside, según Plat6n, los antiguos tenían el "Fy

sis" como génesis de lo primitivo. 

En una amplia a~epci6n, en la actualidad, la palabra 

físico es lo propio ?e la naturaleza corpórea, que al hacer -

referencia al ser humano se entiende por aquello que conforma 

su constitución. 

Con esta doble acepción, la educaci6n física, procu-· 

ra la formación del individuo a travbs de sus capacidades físj 

cas, y de la gran variedad de sus propios movimientos corpora

les. 

Antonio Leal de Olivieira define la educación. física 

como: "El aspecto de la Educación que necesariamente recurre 

a los ejercicios y a los agentes naturales del medio (y de la 
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alimentaci6n) como via d~ desarrollo armonio30 (o de conser-

vaci6n) del organismo y de su adaptación a las principales -

exigencias psicomotoras de la vida social". (22 ) 

Concluimos este tema con una definición del Profr. -

José Antonio Torres Solis, la cual compartimos ampliamente. 

"La educación fisica es una ciencia basada en leyes 

y principios de carácter pedagógico, biológico, social y éti-

co, ordenados y sistematizados, con método, la cual mediante 

el empleo primordial, no tal del ejercicio fisico, actúa en 

favor de una educación y desarrol~o arm6nico e integro del i.!! 

dividuo en todas sus facultades, tanto fisicas como psicológ~ 

. . • l 11 ( 23) cas y esp1r1tua es • 

Por todo lo anterior, resultaria muy dificil formar

a un sujeto sin educación fisic.a, como tampoco se puede apli-

car ésta sin relacionarla con la educaci6n integral del alum-

no. 

3.3 Función Formativa de la Educación Fisica 

La educación fisica en el nivel escolar tiene tareas 

especificas que cumplir, una de ellas es la educación de y P.! 

ra la salud, que reviste una gran importancia en esta época-
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ante las amenazas de la vida moderna. Para tal acci6n deben

facilitarle al alumno, la adquisición de hábitos higiénicos -

como base para el desarrollo de una vida m~s sana. 

Al valerse del movimiento, la educación física desa

rrolla la capacidad de utilizar y ec'onomizar la infinidad de -

movimientos susceptibles de experimentar a través de un diál.Q 

go corporal, entendido éste como la autopercepci6n y con- -

trol del propio cuerpo, la posibilidad de interiorización de -

las sensaciones relativas a una u otra parte del cuerpo, asi

como a la sensación de la totalidad del cuerpo en movimiento. 

Esta función se conoce como educación del movimiento. 

Luego, la educación f1sica ha de satisfacer la nece

sidad de rendimiento del joven, ofrecer un campo de acci6n -

a su deseo de destacarse, conservar su optimismo con respecto 

al rendimiento, afianzar su voluntad de rendir y conducirlo -

a sus propias performances óptimas, esta función puede consj, 

derarse como educación para el rendimiento. 

Una significación más generalizada "que hoy se cita -

muchas veces es la educación por y para el juego, misión "sui 

geneds" que significa la educación para el juego bien conc~ 

bido como una actividad elemental en un modo de ser particular, 
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circunscrito como actitud lúdica". <24 > 

La· educaci6n fisica debe de motivar al joven para la 

actividad deportiva de tal suerte que esa motivaci6n sobrevi-

va aún después de la escuela, "debe de crear las premisas --

para la posterior dedicación a los deportes desarrollando las 

cualidades motrices básicas de fuerza, velocidad, resistencia 

y agilidad, creando y ejercitando los modelos fundamentales -
(25) 

de las técnicas deportivas". 

Con esta gama de tareas o funciones, la educación f.!. 

sica se caracteriza como una educ~ci6n para el rendimiento, -

una educación para la salud, una educación del movimiento y -

una educación para el juego. Siendo más de su competencia -

la educación del movimiento y para el juego. 

La función educativa se cumple en forma especifica -

al utilizar la didáctica adecuada y con ejercicios y activi~ 

des bien estructuradas. 

Con la pedagogia tratamos de hacer participar en la 

acción formativa todas las energias del ser joven, tanto las 

fisico-sensoriales, como las psico-espirituales, y de provo-

car, con ella· misma, un efecto cultivador y formativo, más --
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allá de la mera transmisi6n de habilidades y bienes cultura

les. Mientras que en las materias cientificas se trata de -

hacer vibrar el alma aparte del intelecto, la educación fis~ 

ca quiere poner en juego junto con la actividad corporal el 

intelecto y las fuerzas afectivas. 

A pesar de esta diferencia en la base de partida, -

la pedagogía y la educación física apuntan hacia lo mismo: 

la participación del hombre total en la acción formativa. 

Es por esto que en los siguientes capitulas se anal,! 

zarán dos cuestiones fundamentales: 

- La ensei'lanz·a de la educación física, en tanto ésta -

permita obtener mejores resultados en el aprendizaje 

y 

- El impacto que esta ensei'lanza tiene en el incremento 

de la intensidad formativa de la educación física. 



CAPITULO II 

DIDJ\CTICA DE LA EDUCJ\CION FISICA 

l.- PEDAGOGIA. 

La pedagogía es considerada desde diferentes puntos 

de vista como ciencia,regla,problema,filosofía, etc, en todos 

los casos se hace referencia al hecho educativo, la pedagogía 

siempre trab~j~ con la educaci6n, cualquier definici6n que se 

adopte tomará en cuenta esta consideraci6n. 

Para el presente trabajo consideramos la pedagogía 

"como una disciplina científica que haciendo uso de los me

dios propios de la ciencia pero sic:,uiendo la línea de un d~ 

terminado fín proporciona las bases para el conocimiento y 

control del fen6meno educativo en funci6n de lo que se esp~ 

ra hacer del hombre". (26) 

En el aspecto te6rico la pedagogía se encarga de la 

investigaci6n, organizaci6n y sistematizaci6n de los con9c~

mientos referidos al fen6meno educativo. En el aspecto prás 

tico se integra por principios y normas didácticas que sefia

la la teoría pedagogica para transmitir, divulgar, comunicar 

y hacer llegar a todas las capas sociales, los bienes y va

lores culturales que condu~can a la formaci6n de una person~ 
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lidad íntegra. 

Los principios ~ue se establecen en el campo de es-

tudio de la pedagogía son: 

- OntolÓgico1 estudia la esencia y objeto de la 

acci6n educativa como raz6n de ser 

- Ideológico: estudia los ideales, fines y objet~ 

vos de la educaci6n en general. 

- Axiol6gico: estudia los valores y bienes cultu

rales como objetivo de la educaci6n. 

- Praxil6gico: estudia la acci6n educativa, el uso 

del método, de técnicas y procedimientos en gene

ral desde el punto de vista didáctico. 

- Organol6gico: estudia los instrumentos, recursos 

y medios de la educaci6n. 

- Paratol6gicos: tiene encomendado el estudio de los 

limites y resultados de la acci6n educativa. 

Se han constituido algunas ramas derivadas de la -

pedagogía, que en ningún momento tratan de separarse, sino 

que facilitan el estudio de los problemas educativos. Ellos 

son: la Didáctica, Higiene escolar, Organizaci6n escolar y 
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la Historia de la Educaci6n. A continuaci6n desarrollamos el 

concepto de didáctica. 

2.- DIDACTICA. 

La didáctica como parte de la pedagogía se encarga 

del estudio de los métodos, procedimientos y técnicas que se 

utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Al respecto Luis M. Mattos afirma que'1a didáctica 

es la disciplina pedagógica de carácter prác~ico y normati

vo que tiene por objeto específico la técnica de la enseña,n 

za, esto ea, la técnica de dirigir y orientar eficazmente a 

los alumnos en su aprendizaje." (27) 

Por. su parte Imideo G. Nerici nos dice que " la di

dáctica está representada por el conjunto de técnicas a tra

vés de las cuales se realiza la enseñanza para.ello reúne y 

coordina, con sentido práctico todas las conclusiones y re

sultados a que arriban las ciencias de la educaci6n a fín -

de que dicha ensel'ianza resulte más eficaz." (28) 

Con las definiciones expuestas y partiendo de un -

concepto meramente instrumentalista se desprende que la di-
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dáctica es considerada como un conjunto sistemático de prin

cipios, normas, recursos y procedimientos específicos que t~ 

do profesor debe conocer y saber para orientar con seguridad 

a sus alumnos en el aprendizaje. La utilizaci6n adecuada de 

estos recursos tratan de facilitar el proceso educativo. 

3.- ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EDUCACION FISICA 

3. l Enseflanza 

La enseflanza es una actividad vinculada directamen 

te al maestro en la práctica de su profesi6n. Se considera 

en ocasiones correlativa a la instrucci6n. Proviene del v~ 

cable latino "insignare" que quiere decir sei'lalar, es tam

bien instruir: doctrinar con reglas y preceptos. 

Dice Pinkevich que" la ensei'lanza implica·el domi

nio de hábitos capacidades y saber de parte del alumno, pe

ro bajo la influencia guiadora del maestro." (29) 

s. Hernandez y D. Tirado en su libro Ciencia de la 

Educaci6n., define la ensei'lanza como " la forma normal de -

la instrucci6n cultural, de la transmisi6n de los conoci-

mientos, y un medio para la formación de hábitos que tienen 

como complemento necesario el aprendizaje." (30) 
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La enseBanza presenta la acci6n del educador cuyo 

proposito fundamental es la de propiciar aprendizaje signi

ficativo. 

Ausubel precisa que "hay aprendizaje significati

vo si la tarea de aprendizaje puede relacionarse de modo no 

arbitrario, sustantivo, con lo que el alumno ya sabe ••• si 

puede relacionarse con su estructura cognoscitiva." (31) 

Toda ensefianza se dirige al alumno, y se sirve de 

méitodos o procedimientos que tratados científicamente pre

tenden adaptarse a las condiciones' ambientales y exigencias 

del docente sin ignorar la estructura psicol6gica del alum-

no. 

La estructura de una buena enseBanza como acontecer 

didáctico nos conduce a considerar la relación entre el ed~ 

cando y los contenidos de la materia, esto es, el que apren 

de entra en contacto y se enfrenta de manera directa con un 

material formativo trata de penetrar en él y de asimilarlo. 

Porque quiere conocerlo, o porque la situación o la necesi

dad lo impulsan a ello. El lograr una autenticidad de la -

relación fundamental provoca un encuentro fecundo entre el 
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educando y el mundo de la cultura. 

La presencia del maestro entre el material formatj, 

voy el aprendizaje, está en ayudar al alumno, dividiendo el 

material en partes facilmente asimilable, en formas accesi

ble a la comprensi6n bajo un tratamiento metodol6gico por -

grados de apropiaci6n progresiva de la materia. 

La misi6n de toda enseñanza en la presentaci6n te~ 

tica a los alumnos del conocimiento, de tal suerte que se le 

convierta en un saber formativo. La acci6n del.maestro en 

el proceso se determina por la funci6n del cómo y hasta qué 

punto y debe prestar.ayuda en el encuentro con la materia -

formativa. 

De la gran variedad de las formas didácticas y esti 

los escolares de la enseñanza se pueden precisar algunas C.9 

racterísticas formales, distinguiendolas en: 

Características exteriores de la enseñanza: 

l) La enseñanza trasmite el conocimiento de los dj, 

ferentes campos del saber, llevando al alumno -

a la introducci6n sistemática, coherente y me

tódicamente construida, de las estructuras sig-
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nificativas de la cultura. 

2) Por eso toda enseñanza se extiende a través de 

un tiempo prolongado, siendo por consiguiente 

un enseñar y aprender obligatorios. 

3) Toda enseñanza debe estar basada en un planea

miento claro y premeditado. Planes de estudio, 

distribuci6n de trabajos y materias y los hora

rios regulan en lo material la divisi6n exterior 

de la labor didáctica, "sea ésta cual fuere de -

todos modos en la enseñanza escolar s6lo puede -

tratarse de un aprender adecuado al niño y al -

grado que tenga en cuenta el nivel evolutivo -

del niño o de la clase." (32) 

Características Intrínsecas de la ensefianza: 

1) Una buena enseñanza aspira a despertar y desarr~ 

llar las fuerzas y aptitudes individuales predi~ 

puestas en el alumno y trata de conquistar su i~ 

teres y colaboración. 

2) Toda enseñanza fecunda se esfuerza no sólo por 
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ofrecer la materia en forma viva y adecuada, si

no además por lograr un afianzamiento y consolj 

daci6n más duraderos hasta donde sea posihle s2 

ber y de las habilidades adquiridas, por medio 

del ejercicio y la repetición: la elaboraci6n -

expresiva y su aplicaci6n. 

3) Toda enseñanza eficiente es más que mera trans

misi6n de material y ejercitaci6n de habilidades 

Debe conducir al encuentro formativo con los con 

tenidos didácticos así al alumno el camino de la 

autoafirmaci6n y finalmente despertar en él la

aspiraci6n cultural que ha de surtir efecto a -

través de toda la vida más alla de la escuela. 

El conjunto de los factores exteriores e interiores 

constituyen en esencia una buena enseñanza. Ninguno de ellos 

ni la materia, ni el tiempo, o el método, deben de sobreesti

marse ni subestimarse. Una buena enseñanza, eficientemente -

formativa depende enteramente de la acertada apreciación de -

estos distintos factores en la sinfonía del proceso formati-

vo. 
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3. 2 APRENDIZAJE. 

La pedagogía y la !?sicología han dedicado un estu

dio profundo para saber cómo aprende el individuo buscando 

alternativas que permitan conducir la acci6n educativa a n~ 

veles más eficaces. Las conclusiones han permitido que los 

programas y técnicas de enseñanza sean revisadas y estructy 

radas en un sentido general, y en forma particular en la -

educaci6n física. 

Como regla general la educaci6n física se ha vali

do de los esquemas que plantean l~ psicolog!a y la pedago

gía para la educaci6n, lo cual es un punto de partida, al -

contarse con un limitado número de estudios propios. 

Existen autores que dan multiples y variadas defj 

niciones sobre el aprendizaje: 

"Orendine: es el fen6meno mediante el cual se pro

ducen cambios en la conducta a través de la práctica y la -

experiencia. 

Plancharde: es el perfeccionamiento progresivo de 

la actividad como consecuencia del ejercicio. 
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Gagne: cambio de la disposici6n o capacidad humana 

con carácter de relativa permanencia y que no es atribuible 

simpleÍnente al proceso de desarrollo. 

Pier6n: modificaci6n adaptativa del comportamiento 

en el curso de pruebas repetidas. 

Gurthri: llama aprendizaje a los cambios de condu~ 

ta que sigue a otra conducta. 

Mostellar: Aprendizaje es cualquier cambio siste~ 

tico de la conducta sea o no adaptativa conveniente para -

ciertos prop6sitos o que esté en desacuerdo con algún otro 

criterio semejante. 

Kelly: es la actitud mental por medio de la cual el 

conocimiento y las habilidades, los hábitos, actitudes o 

ideas, son adquiridas, retenidas y utilizadas originando -

una progresiva adaptaci6n y modificaci6n de la conducta. 

Geoch: es modificar una piuta en virtud de la expr~ 

si6n." (33) 

De todas estas definiciones se desprende que el 
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aprendizaje es un proceso d~námico de interacción entre el 

sujeto y algún referente cuyo producto es una respuesta o -

estrategia de acción, que le permiten resolver eficazmente s~ 

tuaciones especificas. 

Como características generales el aprendizaje: 

A) Es un proceso de cambio,· pues aprender significa 

modificar algún aspecto de la conducta o de la -

personalidad. 

B) Implica la modif icaci6n estable de la conducta 

que se mantiene por cierto tiempo en forma per-

manente. 

C) Es una situaci6n nueva con respuestas est;t"Ucturs 

das, que son producto de un proceso de compren~ 

si6n. Durante todo el proceso se dan nuevos 

esquemas de asimilaci6n y acomodación. 

D) El proceso se refiere al individuo en toda su t~ 

talidad, no s6lo se aprende un contenido domina.n 

te, también se modifican formas de percibir, pe.n 

sar, sentir y actuar del sujeto. 

En cuanto a su aspecto normativo la Didáctica esta-
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blece tres áreas del aprendizaje que le sirven de soporte -

psicopedagog íco-didáctico para la puesta en marcha y realiz~ 

ci6n de su proceso. Los propósitos de cada una de ellas son 

los siguientes: 

APRENDIZAJE ESCOLAR. Incluye las normas que procy 

ran la interiorización de los conocimientos; la r~ 

tenci6n de lo aprendido; la evocación funcional; -

el desenvolvimiento de la potencialidad intelectual 

al máximo nivel de la capacidad escolar, Para con

cretizar dichas normas, se consideran los aspectos 

siguientes en el proceso de ensefianza aprendizaje: 

No intentar que el alumno trate de asimilar co_!! 

tenidos para los cuales no se advierte capacidad. 

Procurar que los contenidos de la ensefianza per

tenezcan al área de intereses espontáneos del 

alumno y que los incentivos propuestos en pos -

de nuevos intereses den lugar a motivaciones v~ 

liosas. 

Buscar que los contenidos que se conocerán se -

integren a los poseídos. 

Inculcar formas de enseftanza individualizada de 
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tal manera que cada estudiante aprenda de acuerdo 

a sus propias pos.il:>ilidades, considerando el es

quema cultural de su regi6n, zona o país. 

Procurar que el alumno adopte hábitos de estudio 

de tal forma que sea capaz de avanzar sin la pr~ 

sencia 1nmed.iata del maestro. 

APRENDIZAJE SOCIAL. La didáctica tomando en cuenta 

que el aprendizaje escolar no se da de manera ais

lada y fundándose en bases sociocéntricas, promueve 

su inserci6n en lo social· en las siguientes pautas: 

Selecci6n de los contenidos prográmaticos de a

cuerdo a las necesidades sociales previstas para 

el momento en que los alumnos adquieren un cier

to grado de madurez. 

Considerar que los contenidos obligatorios sean 

los mínimos para satisfacer los logros sociales 

previstos. 

Implantaci6n dinámica grupal dentro del ambiente 

escolar, que estimulen las relaciones humanas. 
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Utilizaci6n en una gran medida técnica de enseña_!! 

za socializadas. 

Promoci6n de incnementar la actividad social en 

las relaciones de los pequeños grupos de trabajo. 

APRENDIZAJE PERSONAL. La armonía de las normas men-

cionadas conforme la formaci6n de la personalidad -

del escolar con respecto a su individualidad en to-

da su formaci6n íntegra! como ser humano. 

"Hay una forma de aprendizaje que se identifica con 

la e~periencia del ser humano en todos los aspectos 

de su vida de relaci6n. La adapataci6n al medio, 

las cambiantes condiciones de la realidad, convie!'. 

ten al hombre en aprendiz permanente. En este sen-
/ 

tido vivir es aprender. De ah! la importancia que, 

en ese aspecto, se confiere a la educacci6n para -

la vida, entendida ésta como el ámbito total en -

que habrá de moverse el educando. 

Fuera de la escuela, y al dorso de las institucio-

nes que, en alguna medida también educan, el alum-

no se enfrenta con situaciones que debe resolver -
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por sí mismo.' 

De su mejor preparación dependerá el éxito o el 

fracaso de ese enfrentamiento. Como quiera que 

sea, saldrá de él enriquecido con una nueva ex

periencia que hará las veces de punto de confro_g 

taci6n para nuevos intentos. El acopio de datos, 

elementos de juicio, referencias auxiliares, se 

suma al propio abordaje práctico con que el su

jeto vive el problema y trata de resolverlo. 

La escuela debe de preparar pa~a la tenacidad, -

el aprendiz de hombre·debe tener conciencia de 

gue únicamente a través del culto del esfuerzo 

logrará realizarse como tal. Preparar para la -

vida implica aprender para la vida por cierto 

aprender en la vida. 

Este aprendizaje, que llamamos vital, es el que 

resulta de los otros tipos ya examinados, esto 

es, de la confluencia del aprendizaje incidental 

o espontáneo y del aprendizaje escolar, personal 

y social, en su conjunto constituyen el aprendi

zaje intencional." (34) 
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3.3. Aprendizaje Moto~. 

Antes de establecer qué es y cómo se da el aprendiz2 

je en las actividades de educaci6n física es importante dest2 

car que las investigaciones realizadas sobre el desarrollo fi 

sico del nifto no han tomado en cuenta el desarrollo del movi

miento. 

" no se ha conocido y valorado suficientemente -

la importancia del comportamiento motor para el proceso far~ 

tivo general del hombre. Esta minimizaci6n ha sido heredada 

del pasado, en el que por un tiempo se había perdido casi la 

justeza de criterio para valorar el trabajo físico y la edu

cación física. Tal caso nos lo demuestra el hecho de que en 

la escuela las asignaturas llamadas técnicas y artísticas, que 

sirven del movimiento en mayor o menor grado, se considerasen 

secundarias, siendo eliminadas tranquilamente cuando se veía 

en peligro la llamada formaci6n intelectual." {35) 

Una formaci6n completa no se concibe si no se recong 

cen claramente la importancia del movimiento corporal como un 

medio valioso en la educaci6n. 

"Kephart efectúa una distinción entre movimiento y -
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motor y designa con el primer término lo externamente obser

vable y con el segundo los impulsos internos eferentes. La 

actividad motora interna se produce constantemente, mientras 

que el movimiento observable o las pautas de movimiento, ta

les como caminar o manipular objetos, no ocurren siempre. 

Si consideramos el movimiento como una creaci6n que 

tiene lugar en el espacio, podemos categorizarlo como movi

miento no-locomoto,r, respuesta observable que el cuerpo efec

túa en posici6n estacionaria, por ejemplo en al batir de ma

no; o como movimiento locomotor, respuesta observable del 

cuerpo que se mueve de un punto a ·otro en el espacio, por 

ejemplo en ei salto. Si en cambio, lo consideramos desde un 

punto de vista muscular, el movimiento puede dividirse en -

tres categorías: 

l) Flexi6n, acto de contracci6n muscular que produ

ce movimiento de doblar. 

2) Extensi6n, movimiento por el cual se endereza o 

vuelve de una flexi6n; y 

3) Rotaci6n que es el movimiento angular o alrededor 

de un eje articular. 

Sin embargo, casi todos los movimientos significan 
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una combinaci6n de los tres que anteceden. 

Los movimientos físicos que se desprenden a partir de 

los anteriores son: 

l) Traslaci6n, en el que todas las partes del cuer

po tienen la misma velocidad y direcci6n. 

2) Rotaci6n, en el que el cuerpo se mueve en círculos 

concéntricos alrededor de un eje y, 

3) Oscilaci6n, en la que el cuerpo se balancea hacia 

atras y hacia adelante entre limites fijos." (36) 

3.3.l El Movimiento como medio Formativo y Educativo 

El movimiento es una forma activa de confrontaci6n 

del hombre con el medio ambiente natural y humano. El hombre 

se forma así mismo al desarrollar una actividad física, en el 

juego, el trabajo o el deporte. 

Reiteremos que no se puede hablar de una formaci6n en 

un sentido integral si no se incorpora el movimiento corporal 

como medio de formaci6n de toda la persona. No se puede desli 

gar el movimiento de la persona en acci6n, todo movimiento in

fantil, como la conducta motriz del adulto se van configurando 

antes que todo en la actividad, en la acci6n. 
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Sin la relaci6n activa con el medio ambiente no se 

da el desarrollo motor, no existen movimientos voluntarios i~ 

natos preformados; todos ellos son; adquiridos en el curso de 

la vida individual activa. 

El proceso de autoafirmaci6n del movimiento se expli

ca como resultado natural y visible de la actividad nerviosa 

y muscular. 

"El proceso evolutivo del movimiento se ve decisiva

mente promovido en el hombre por las influencias conscientes 

o inconscientes que recibe de las formas más diversas a través 

de la sociedad humana. 

Por lo que se•refiere también a su vida motriz, el -

hombre se hace hotribre en el seno de la sociedad humana, reci

be ayuda, impulsos e instrucciones tanto de forma espontánea 

como conscientemente encauzada. De forma espontánea influyen 

generalmente los padres, los hermanos, los compañeros de jue

go, y de la escuela como ejemplo que incitan a la imitaci6n • 

De forma metódicamente encauzada se sirve del movimi.ento los 

mentores y entrenadores como un medio importante de formaci6n 

y educaci6n de los jovenes." (37) 

El movimiento en sí es moralmente neutro, con su ayu-
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da puede adiestrarse a un criminal haciéndolo más agil, hábil, 

fuerte y osado como a una persona con altos ~alores sociales. 

El movimiento se convierte en un medio educativo, cuando el 

educador se sirve de él conscientemente al servicio de un ob

jetivo didáctico valioso a la sociedad. 

Todas las formas de educación de una fuerte voluntad 

exigen de manera perentoria la confrontación constante con ob~ 

taculos y resistencias cada vez mayores, lo que se da de forma 

copiosa e ilustrativa en todos los matices posibles cuando se 

practica la educaci6n física. 

3.3.2 El movimiento corno medio de conservaci6n de la 

Salud. 

La conservaci6n de la salud, el bien más precisado 

del hombre, es uno de los principales valores formativos y -

educativos de la actividad física. Constituye el fundamento -

esencial de la cultura humana. 

La salud no significa únicamente el no estar enfermo, 

es un estado de capacidad activa del funcionamiento del orga

nismo. El mantenerse en equilibrio con las condiciones cam

biantes del medio ambiente y poseer cierta energía de reserva 
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para ser utilizada en requerimientos de mayor esfuerzo, son -

condiciones por las cuales podemos decir, que nos encontramos 

sanos. 

Pavlov mencionó que la vida es una serie de ajustes 

con el medio ambiente en busca del equilibrio, esta búsqueda 

moviliza toda la capacidad de rendimiento del organismo ejer

citando las funciones de adaptación del aparato muscular, ne~ 

vioso, circulatorio y glandular. La acción recíproca con el 

medio ambiente conduce a un desarrollo óptimo y sano de la -

persona, siempre y cuando los mecanismos orgánicos laboren en 

forma constante y con cierto grado de intensidad, para satis

facer las necesidades de gasto energético. 

En la forma de vida actual hacemos un uso muy infe~ 

rior de nuestras funciones, del movimiento total del cuerpo 

y sobre todo del esfuerzo muscular intenso que pone en acci6n 

a todos los Órganos y moviliza las energías de reserva. 

Nuestros movimientos son muy limitados, no se experi

menta la amplia diversidad del movimiento corporal y se sup.t'i

me el ejercitamiento de los 6rganos de importancia vital: la -

circulación sanguínea, la respiración, etc. que son fundament~ 
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les para la conservaci6n de la saiud. 

Si además de esto affadimos la forma de -trabajar, ¡¡rr~ 

dominantemente sentados o en posici6n derecha, en espacios c~ 

rrados, se produce con ello, un agotamiento de la actividad 

nerviosa, y un esfuerzo demasiado unilateral, al trabajar un 

solo lado o ciertos músculos 

Las posibilidades de saneamiento a estos fen6menos -

perjudiciales, les ofrece la higiene siendo un factor esencial 

en la conservaci6n de la salud el movimiento corporal al aire 

libre y al sol, con viento~ lluvia, en el agua, sobre la ni~ 

ve y el hielo io que·nos ofrece la educaci6n física es una -

forma variada y profunda. 

La pr§ctica de las actividades físicas con lleva tam

bién y alegría, que junto con las otras actividades escolares 

y profesionales oportunamente reguladas son fundamentales para 

todo ser humano. 

Guts Muths mencion6 en su época que la gimnasia debe

ría convertirse en un uso popular, por la sencilla raz6n de -

crear salud y alegría. 
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La práctica organizada de las actividades físicas pg 

sibilita al organismo a que trabaje de una manera más oportuna 

desde un esfuerzo intenso y entrenamiento constante hasta la -

gimnasia de compensaci6n, dosificada a conveniencia. 

El cirujano famoso Bilroth, menciona que la actividad 

deportiva contribuye directa y esencialmente a lograr una vida 

sensitiva fresca y bien desarrollada. La salud y la capacidad 

de los sentidos son el resultado de la práctica variada del ~ 

porte, donde se ejercitan y utilizan con intensidad los senti

dos, sobre todo los analizadores internos del movimiento, que 

por lo.general son utilizados muy poco en la vida corriente. 

La práctica razonada de las actividades físicas cons

tituye la mejor medicina para el hombre de las grandes urbes, -

los médicos recomiendan cada vez más la variada gama de los- -

movimientos corporales, no únicamente como medio terapeútfco -

sino destacando con mayor énfasis su valor profiláctico. 

La mecanizaci6n y la automatización han relevado el -

trabajo físico mas pesado del hombre, entre más avanza este 

relevo se hace más urgente conservar la capacidad universal 

de movimiento mediante la gimnasia, el deporte y el juego. 
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Al observar la gran transcendencia que tiene la mot~ 

lidad humana los pedágogos y los profesores de educaci6n fís~ 

ca debemos de conocer a fondo la esencia del movimiento humano 

ya que es el medio específico que utilizamos para educar al -

hombre completo. No es el único medio que utilizamos, pues -

nos valemos de la palabra, la música, la imagen, etc., pero 

en nuestra materia, a diferencia de las otras, es el medio d~ 

rrdnante. 

Con este anál.isis sobre el movimiento, establecemos 

el concepto de aprendizaje en Educaci6n Física como aprendiz~ 

je motor y lo definimos de la siguiente manera; 

Es la adquisici6n de un movimiento nuevo que se pre

cisa, afirma y se le da una aplicaci6n, de manera integral. 

Al penetrar más en el proceso complicado del aprendizaje mo

tor reconocemos que se produce bajo condiciones y presupuestos 

en constante cambio, y no se puede hablar simplemente de un -

proceso de aprendizaje, dichos presupuestos generales se deben 

de presentar para que tenga lugar dicho apredizaje. 

3.3.3 Condiciones del Aprendizaje Motor. 

Los presupuestos generales que presentamos se refie-
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ren a condiciones de tipo biológico, psicológico y social. 

A) Afan de Movimiento y de Actividad. 

El aprendizaje de un movimiento nuevo es una acci6n -

activa que se caracteriza en los niBos por que se ma.n 

tienen en estado de vigilia, en un movimiento casi -

ininterrumpido. La actividad se manifiesta en el la_s 

tante al querer tomar objetos, tocarlos y manipular

los. 

Palov lo seftala como un reflejo de investigaci6n al -

desarrollo de movimientos de prensi6n. 

La experimentaci6n desarrolla la destreza motriz de -

la mano paulatinamente. Más adelante dentro del ma~ 

co del juego el niBo imita todos los movimientos, -

siendo un poderoso estimulo para nuevos aprendizajes 

motrices de los aftos venideros. 

En el juego se va formando también la disposici6n pa_ 

ra el aprendizaje, al crearse las condiciones para el 

aprendizaje, al crearse las condiciones para que el -

trato asistemático y lógico con los objetos se torne 

poco a poco en imitaci6n de movimientos humanos y anj, 
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males, para llegar a un aprendizaje más sistemático 

como se requiere en la escuela. 

El nifto aprende movimientos en la clase de educaci6n 

física, no es sólo el retozar o jugar simplemente sin 

metas o tareas fijas. El afán de actividad, la ililit~ 

ci6n y la disposici6n de aprender son la base elemen

tal en la vida posterior del individuo para la adqui

sici6n de nuevas facultades motrices. 

"Pavlov ha dado a esta aspiraci6n del ser humano el -

nombre de reflejos teleol6gico, afirmando¡ "toda ·la 

vida consiste en la persecución de un fín, a saber:

la conservaci6n de la vida misma, el trabajo incanss 

ble de lo que suele llamarse instinto general de v~ 

vir consta de un mont6n de reflejos aislados. La ros 

yor parte de ellos la componen los reflejos positivos 

~torea, es decir reflejos orientados a la obtención 

de condiciones favorables a la vida. 

El reflejo teleológico tiene una inmensa importancia 

en la vida, pues presenta la forma básica de la ene~ 

gía vital de cada uno de nosotros. Sólo tiene una -
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vida hermosa y fuerte quien en toda e1la aspire a un 

fín cada vez más asequible, pero nunca completamente 

alcanzable, o quien tras el cumplimiento de un prop§ 

sito pasa con el mismo afán a la consecución de ot!o 

La vida entera, todos sus adelantos, toda su cultura 

se resume en un único reflejo teleol6gico." (38) 

Esta forma básica de energía vital es la fuente de -

mejoramiento y práctica de nuestra vida dinámica, es 

decir de todo aprendizaje motor que se manifiesta 

primeramente en un afán de movimiento y actividad Pi! 

ra luego en un nivel de desarrollo superior con una 

creciente conciencia, en un afán de saber, una volu~ 

tad de aprender, disposici6n de rendir, y gusto por 

el trabajo. En sí una aspiraci6n de alcanzar rendi

mientos deportivos y laborales cada vez más altos. 

B) Madurez Funcional y Experiencia Motriz. 

El aprendizaje de nuevos movimientos está ligado a 

la madurez funcional del organismo y muy especial

mente a la madurez del sistema nervioso central, por 

otro lado está condicionado a las experiencias motri-
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ces adquiridas con anterioridad. Asi la adquisición 

de nuevos movimientos se produce fácil y rápidamente 

en la medida que nuestra capacidad de movimiento y

el número de destreza de que dispongamos sea mayor. 

El organismo, los órganos y sobre todo el cerebro se 

hace funcionalmente maduro con la actividad, en rela

ción activa con el mundo circundante, es decir con·. el 

movimiento que se perfecciona y economiza en el mismo 

grado que la funcionalidad del cerebro se hace más -

precisa y diferenciada. 

La relación· de madurez func.ional y formación de movi

mientos es cambiante, alternante, una relación real

mente dinámica. 

El desarrollo en un sentido biol6gico y la formación 

de movimientos con sus motivos, tareas y objetivos 

constituyen un proceso unitario. 

El aprendizaje motor no sólo se basa en una madurez -

determinada del organismo, sino que condiciones y fo

menta él mismo esta madurez. 
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C) La Actividad de los Sentidos. 

Los estímulos del mundo circundantes informan por me

dio de la actividad de los sentidos, sobre los fenó

menos del medio externo, La orientaci6n del niño a 

través del tanteo y el movimiento es de gran impor

tancia en el aprendizaje motor, la capacidad de reaQ 

ci6n motriz depende de los sentidos principalmente -

de la vista, cuyo analizador 6ptico asume un papel -

dirigente en el desarrollo del movimiento humano al 

hacerse cargo de las experiencias anteriores de los 

otros sentidos. 

La importancia de la vista en el aprendizaje de nue

vos movimientos queda demostrada, entre otras cosas, 

por la invalidez motora que sufren los ciegos de na

cimiento. 

Para el organismo el conjunto de datos recibidos del 

mundo exterior no son suficientes, el aprendizaje mg 

tor exige recibir al mismo tiempo información sobre 

lo que sucede en el interior. 

Pavlov y sus discípulos han podido demostrar experi-
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inentalmente la existencia de un importante analizador 

interior, capaz de "disgregar" el acto del movimiento 

en su gigantesca complejidad, reduciendolo a gran -

número de elementos ínfimos con lo cual queda de m~ 

nifiesto la increíble variedad y exactitud de los ~.Q 

vimientos de nuestro esqueleto, que el Pavlov lo de

nomina analizador motor. "Los estímulos cinestéti

cos que nos han permitido percibir las const<'lntes V,! 

riaciones en los movimientos de las articulaciones y 

los músculos, son un importante presupuesto para la 

coordinaci6n de movimientos. Participan dichos es~ 

tímulos en la"formaci6n definitiva y el perfecciona

miento deliberados. Todo los efectuados son contro

lados por impulsos centrépitos que parten de los pr.Q 

pioreceptores, los estímulos cinestéticos nos infor

man con toda exactitud incluso en la obscuridad o con 

los ojos cerrados, sobre la situaci6n y los movimien

tos de nuestro cuerpo. 

El sentido del movimiento se desarrolla naturalmente 

en el cur~o de la vida individual, como cualquier -

otro sentido, y puede llegar a diferentes grados de 
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precisi6n. Cuanto más preciso es, tanto más rápida

mente y con mejor éxito será posible aprender nuevos 

movimientos. 

La formaci6n del sentido del movimiento y de otros

sobre todo de la vida, oído, equilibrio, y tacto, -

crea buenas bases para la adquisici6n de movimientos 

nuevos del modo como, a la inversa, la actividad mo

tora contribuye esencialmente al desarrollo de los 

sentidos." (39) 

D) Captaci6n de la Tarea Motriz. 

Todos los movimientos deportivos que aprenqemos, son 

la realización de una tarea que ha si.do planteada de 

antemano, en la medida en que se precisa dicha tarea 

para ser captada, se obtendrán resultados en el apre_!! 

dizaje de un movimiento nuevo. 

El aprendizaje motor .consciente está ligado básica

mente a la captaci'6n exacta del objeto de cada movj, 

miento. A medida que se aumenta la madurez intelec

tual, la captación exacta del movimiento va profund! 

zándose cada vez más, este presupuesto es de impar-
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tancia para dar forma rnet6dica al proceso del apren

dizaje. 

E) Referencia al objeto y experiencia de Resistencia. 

Se produce cierta tensi6n del individuo durante el -

aprendizaje motor de forma inmediata, cuando se tie

ne que superar un obstáculo o resistencia real, que 

se antepone a nuestros movimientos. La totalidad -

del aprendizaje motor deportivo se puede considera~ 

corno la continua confrontaci6n del ser humano con -

los obstáculos, resistencias y 1'areas que le ofrece 

el medio co_mpetitivo, que por lo general se produce 

en forma libre y voluntaria, a menudo con gran afi

ci6n por parte del actuante. 

La base elemental del aprendizaje motor se da en esta 

continua confrontaci6n entre el ser humano y el mundo 

circundante, en el lactante se manifiesta con los re

flejos de orientaci6n e investigaci6n que no cesan de 

producir movimientos de prensi6n y tanteo de objetos. 

Durante el resto de la vida nos hemos aleccionado a 

la adquisici6n de nuevos movimientos por la presen

cia de obstáculos, resistencias, dificultades y ta-
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reas que debemos dominar con la acci6n motriz. 

El carácter desafiante es un incentivo para el apren

dizaje, aquello que no es atractivo o no encierra un 

riego deja de tener interes para quien aprende. 

El arte del pedagogo consiste en anteponer al alumno 

obstáculos o resistencias convenientes en el momento 

oportuno incluyendo según el caso los peligros exis

tentes. Se ponen en juego todas las capacidades, h~ 

bilidades y conocimientos. Es la elección de experj 

encías significativas que .obligan al alumno dar una 

respuesta de participaci6n total. 

F) La Posesi6n del Lenguaje. 

El desarrollo del movimiento humano no es concebible 

sin la posesi6n del lenguaje, en el establecimiento 

de un sistema funcional con nexos verbales tiene µna 

importancia en la formación de movimientos del:ihera

dos, ya que el aprendizaje recibe en la mayoría de 

las veces su impulso y ayuda por parte de una orden 

verbal. 

El animal recibe sefiales inmediatas y directas de la 
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realidad por medio de sus sentidos de impresiones 

simples.de objetos y fen6menos. 

A través del trabajo social el honibre ha desarrolla-

do un segundo sistema de s~i'lales, en base a las sefl.!! 

les directas, un sistema lingu!stico que substituye 

con amplitud a las primeras seflales de la realidad. 

El ser humano en la medida que asiqna nombres a las 

cosas y a lo• acontecimientos, éstos, producen no -

sdlo impresiones cerebrales, sino que las propias P.! 

labras se va¡i convirtiendo poco a poco en estímulos, 

y as! lo eaér:lbe Pavlov¡ "La palabra es naturalmente 

para el ser humano un est!l'llllo tan condicionado como 

cualquier otro de los que actúan en los animales. P.!! 

ro ademls, la palabra es un estimulo mucho m&s amplio 

que cualquier otro y para el mundo animal no hay es

tímulos comparables cuantitativos o cualitativamente 

al que representa la palabra, Para un ser humano a

dulto el lenguaje esta liqado a través de toda su vi

da interior, con todos los estímulos internos y exte_!'. 

nos que han ido penetrando en las esferas de su cere

bro. Las palabras puedESl darle todas las se~ales n~ 
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cesarias, pueden sustituir a todos los estímulos y -

pueden por tanto producir todas las actividades reag 

cienes del organismo que son condiciones por estos -

est!mulos. 

Debemos de considerar que el.segundo sistema de sefi~ 

les tiene una relaci6n directa y funcional con el 

primero, y a su vez condiciona y dirige al ponerse -

en funcionamiento por medio de objetos reales y pro

cesos experimentados·, 

El ser humano desde temprana edad empieza a imponerse 

y aprender a dirigir y dar sentido a sus movimientos 

por medio de seftales lingu!sticas. 

"El influjo regulador del lenguaje sobre las reaccio

nes motrices de los niftos pequefios dependen primero 

de los impulsos lingu!sticos, del car&cter de impulso 

de las palabras habladas que hacen el efecto de est11111! 

los adicionales y aferentes, Más ta~de a partir del 

cuarto afio de vida aproximadamente el lenguaje obra -

m&s por su contenido conceptual, por su contenido ab~ 

tracto y generalizante. Y entonces es cuando se hace 
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posible enseftar por medio del lenguaje y desencadenar 

reacciones de movimientos diferenciados. Los movi-

mientos van siendo cada vez más regulados por el len 

guaje interior, por el pensamiento que acompafta al 

lenguaje. Así es como los niftos, a partir del quin

to afto, basados en nuestras observaciones, están en 

·condiciones de dar soluci6n a tareas de movimiento 

más difíciles que les vayan comunicando oralmente." 

(40) 

En el período escolar el niflo regula cada vez más su 

actividad motriz por el segundo sistema de seftales 

En el adulto el lenguaje y el pensamiento que ~ate 

hace posible. constituyen el regulador más completo 

de la conducta humana. 

La posesi6n del lenguaje es por lo tanto un presupue~ 

to en el aprendizaje motor, permite conservar las ex

periencias motoras propias, aprende de ellas y las -

asimila para proceder a un aprendizaje de nuevas ex

periencias más rápido, consciente y eficaz. 

El lenguaje tiene una funci6n correctiva y abrevia -
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.. el tiempo en la adquisici6n de movimientos deporti

vos, tal es el caso de principiantes que imitan los 

nuevos movimientos los adquiere por sus propios me

dios propioreceptivos, en cambio el deportista expeE 

to produce nuevos movimientos o la combinaci6n de VE 

ríos, tan pronto ve dichos movimientos o recibe una 

instrucci6n linguística adecuada. 

G) La Sociedad Humana. 

El nifio desde su nacimiento vive en un mundo creado 

y animado por los hombres, recibe su fisonomía, ad

quiere una lengua, aprende sus movimientos en el trs 

to diario bajo la continua asistencia de sus congén~ 

res. Los ni~os descuidados en su educaci6n presen

tan notorio atraso en su desarrollo motor aunque po

sean las condiciones necesarias del desarrollo normal 

les falta ante todo el ejemplo estimulante de lá ma

dre, de los hermanos, de los compaHeros de juego, y 

con ello la ocasi6n de hacerse de movimientos ajenos 

por medio de la coejecuci6n y la imitaci6n, de v~tal 

importancia desde la primera infancia, aunque los mg 

vimientos se produzcan en muchas ocasiones de modo -
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muy exterior y sin total captaci6n del sentido y la 

meta de las actividades,·1a ayuda activa y la presen 

cia de compaf'ieros permite en una medida creciente el 

aprendizaje motor. Cuando se aprende un movimiento 

nuevo existe la conciencia de demostrar, comparar y 

competir con los demás es un motor secreto que obra 

al máximo. Esta se transforma más adelante en la co~ 

ciencia moral del deber social respecto al equipo, al 

grupo y al estado, lo que se convierte en un podero

so impulso para el entrenamiento de movimientos de

portivos. Así resulta que el lento edificio de la 

vida motorá es una obra del ser humano individual, -

pero condicionada por las relaciones sociales esta

blecidas. 

H) La experiencia del Exito. 

La experiencia del éxito desencadena fuertes efectos 

emocionales de car~cter positivo como lo demuestra 

el rostro de alegría de los niftos cuando un movimien 

to practicado insistentemente resulta finalmente. En 

el aprendizaje motor el éxito y el fracaso son clarE 

mente distinguihles, es recomendable por ello que en 
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el curso del aprendizaje se de preferencia a una pe

dagogía de estínrJlo. 

Del mismo modo actúa el éxito en la competencia posi

tiva sobre el aprendiza~e posterior, mientras que los 

fracasos repetidos pueden llevar a todo lo contrario. 

Exito o fracaso no tienen un significado propio en el 

sentido de que sólo se les registra como algo perso

nal, justamente en el deporte y en el aprendizaje ll!Q 

tor es donde el juicio de la comunidad adquiere en el 

alumno un importante motivo de estímulo. El alumno 

busca que se le aprecie, adquirir un prestigio, ayu

dar a su equipo. El efecto del estímulo es diferente 

en las etapas de desarrollo pero aumenta de acuerdo a 

la madurez y conciencia, lo que tiene validez personal 

es reconocido y apreciado también socialmente, y ~ la 

inversa lo socialmente importante es también importa

te en el plano personal. 

El joven en forma especial dentro de los deportee,con 

la ayuda del profesor puede ser educado con relativa 

facilidad, de tal manera que paulatinamente las ere--
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cientes exigencias de tipo social vayan adquiriendo. 

importancia y valoraci6n junto a los motivos persona

les, y de que el "YO" del muchacho se eleve al de 

"NOSOSTROS". 

En la vida posterior, cuando la voluntad haya ido ad

quiriendo mayor claridad de metas y firmezas, los fr~ 

casos irán haci~ndose causa de decisiones de aprendi

zaje más tenaces y de mayor práctica, ello dependerá 

si el desarrollo.de la voluntad de ganar ha sido tan 

firme y enérgica, que se puede superar de engaftos y 

recaídas, que se conviertan incluso en mayores es-

tímulos. Las biografías de grandes deportistas con

tienen ejemplos de ésto. 

4. PRINCIPIOS PEDAGOGICOS EN LA EDUCACION FISICA 

4.1 Principio de Adecuación a la Naturaleza 

Los ejercicios físicos se consideran naturales por-

que se dirigen hacia la naturaleza del hombre, a su cuerpo, -

mientras que la educación trata ante todo de espititualizarlo, 

los ejercicios buscan perfeccionar las habilidades naturales 

como trepar, correr, saltar, etc. Para Rousseau los ejercicios 

físicos constituyen la educaci6n primitiva del hombre en su edad 
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estado natural. 

La educaci6n a la naturaleza es importante en cuanto 

más se aleja la vida de lo natural, cuando más profunda e inn~ 

ludible la mecanizaci6n, racionalizaci6n y automatización de

terminan nuestra vida cotidiana, atrofiando l!U.lchas aptitudes 

del ser humano. 

Lo que el niHo en una vida natural podría adquirir -

jugando como la agilidad, sentido del movimiento, fuerza ex

presiva, ritmo en el movimiento. Hoy en día muchas ve~es tie

ne que "aprenderlo" en la escuela, los ejercicios físicos y -

el deporte son nuevamente exponentes de una vida natural. 

El tan cambiante concepto pedag6gico de naturalidad,

lo encontramos en la obra de Comenio, en Rousseau, Pestalozzi 

y Froebel, en acepciones muy diferentes. Para Comenio la na

turalidad consistía en la imitación de la naturaleza exterior 

de modo que él infiera una serie de principios de los fen6me

nos de la vida natural. 

Rousseau exigía el retorno a la naturaleza, Pestalo-

zzi indagaba la marcha de la naturaleza en el desarrollo del -
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género humano, con el fín de desplegar las fuerzas naturales 

del hombre. Todos los representantes de la naturalidad tienen 

en común el rechazo de la coacci6n contra las influencias de 

la intemperie, la sencillez en la alimentaci6n y vestimenta. 

Actualmente, el principio de la adecuaci6n a la nat~ 

raleza no se refiere a una restauraci6n de un estado natural¡ 

para la pedagogía moderna significa la observancia de las le

yes psicofísicas en la recepci6n y asimilaci6n de las materias 

didácticas ofrecidas. 

Al preguntar por este principio en Educaci6n Física, 

tenemos que dirigir nuestra atenci6n a las leyes físicas y psi 

quicas, válidas para la recepci6n y asimilaci6n de su material 

y de ejercitación. Siempre se ha considerado como una misi6n 

elemental de la Educaci6n Física la de fomentar el desarrollo 

físico en el ni~o, de fortalecer y hacer resistente el organi~ 

mo infantil. 

La fisiología nos dice que la funci6n constituye el -

estínrulo para la formaci6n y el fortalecimiento de los 6rganos 

y que el movimiento físico es el estímulo funcional más ele-

mental para la formaci6n y el fortalecimiento de los 6rganos. 
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Por Wilhelm Roux, fundador de la mecánica evolutiva -

conocemos las llamadas leyes de ejercitaci6n: el ejercicio ha

ce crecer un 6rgano¡ demasiado ejercicio lo perjudica: poco 

ejercicio lo atrofia. 

Por lo tanto la educación física tiene que ofrecer el 

ejercicio que condicione el crecimiento orgánico, sin poner en 

peligro, por exageración el sano desarrollo de los órganos. 

4.2 Principio de la Adecuación al Niño 

Los ejercicios en cierto sentido están adecuados al -

nifio, ya que éste sigue a su natural pulsi6n de movimiento, a 

su institnto lúdico y a su impulso de rendimiento y al éxito. 

Por si mismo encuentra pruebas para mostrar su capacidad. 

Ninguna penuria o prohibición han asfixiado el placer 

del ni~o al moverse, retozar o probar sus fuerzas físicas •. Ya 

en esta forma infantil de los ejercicios físicos se trata tan 

to de adquirir agilidad como de probar la fuerza y el valor, 

del tranquilo ejercitarse por si solo, como de jugar socialmen 

te. 

Cuando fueron admitidos los ejercicios físicos en la 
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educaci6n escolar por los filántropos del siglo XVIII, fueron 

precur~ores de una vida escolar adecuada al niHo ayudando a lá 

berarlo paso a paso de las ataduras de lo convencional desapa

reciendo de su vida los artificios, el coroé y la peluca. 

En la escuela del siglo XIX los ejercicios fueron pe~ 

diendo su original sentido de adecuaci6n al niHo y se fueron -

convirtiendo en un deber, la gimnasia escolar no conocía nin-

gún movimiento espontáneo, ni un juego olvidado de si mismo, -

ni la iniciativa propia, ni una decisi6n independiente y audaz. 

Solo a fines del siglo los movimientos de la juventud, del ex

cursionismo, de1 ju~o y del deporte. y 11161 tarde en loa aHos 

veintes de nuestro siglo, el movimiento de reforma de la gimn2 

sía natural, consiguieron reconquistar p0co a poco la perdida 

adecuaci6n al niflo de los ejercicios físicos. 

" el concepto de adecuaci6n al nif'lo lo encontramos primeramen

te en el movimiento de la educaci6n artística. Ella ve en -

el niño a un ser creador que abriga y forma su propio mundo. 

La infancia no le significa tan s6lo un estado de crecimien

to, sino que abarca el mundo del nif'lo que, sin estar cerrado 

en si mismo, es, sin embargo perceptible en su pecularidad y 

comprende tanto su ser actual como aquello que apunta al PºI 



84 

venir, preformado en el párvulo. 

Las materias didácticas adecuadas a éste tienen que 

corres pender, por ende, a su ser na'tural y además sacar a luz 

los valores vitales que sólo están preformados y que han de

ser estimulados para que pueda cumplir en su destino. Una ed,B 

caci6n física adecuada al niño ha de estar pues a la altura de 

esta doble misi6n, tiene que con~cer ias condiciones físicas, 

el clima psiquico y el horizonte espiritual en el transcurso 

del desarrollo infantil y adolescente y tener una clara visi6n 

de la imagen del l1ombre, que constituye su meta. 

Esa imagen del hombre, objetivo de nuestros esfuerzos, 

es también el objetivo de toda educaci6n." (41) 

El ''Horno vere humanus" con respecto a la educaci6n fí

sica es el hombre que se siente impulsaio a moverse, esforzarse 

y rendir, el que c~ltiva en la escuela al igual que la palabra 

hablada y escrita, el movimiento. As! como la necesidad de cu1 

tura se conserva despues de la escuela, la necesidad de mover

se una vez terminada la situaci6n escolar incita al joven ser 

humano a dedicarse al Jeporte, a jugar y bailar con una predi~ 

posición ética adecuada, a utilizar los ejercicios físicos co

mo ayuda para la vida. 
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Desde hacé unos treinta ai'ios se está tratando de ad~ 

cuar ~a materia y los métodos de educaci6n física al desarro

llo del niflo. Primeramente los esfuerzos se han concentrado -

sobre el desarrollo físico, la modificaci6n de las medidas fí

sicas y el desarrollo de las diferencias físicas debidas al -

sexo y sus concecuencias para la motricidad infantil y juvenil 

Cuanto más claramente se considera la misi6n educativa de la -

educaci6n física, tanto más importante se hacen los factores -

psíquicos, la evolución de la forma de aprender y pensar en el 

niño, de las formas de acción y relación sociales. Cuanto más 

profundo haya de ser el efecto de la educaci6n física sobre la 

vida infantil y juvenil, tanto más amplia ha de extenderse esa 

vida ante los ojos del educador. Solo la sinopsis del varia

do y multiforme proceso evolutivo nos permite esbozar las li

neas de una educación física adecuada al nifio. 

En el momento actual una educación física adecuada al 

nifio aun está pendiente en su mayor parte, porque se presentan 

dos tendencias de orientaci6n basicamente creativa donde el ni

fio tiene un cambio para la ejercitación libre de sus fuerzas¡ -

la otra orientada ante todo hacia el rendimiento, intentando -

adelantar la formación básica deportiva para aprovechar el de-
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sarrollo de las técnicas y habilidades deportivas. 

4.3 Principios de Individualizaci6n 

El éxito en la ensefianza exige tomar en consideración 

la individualidad desde que la escuela funciona en un sentido 

propiamente dicho, así siempre se ha tenido en cuenta la indi

vidualidad del niño cuando se proponen a los alumnos diferen-

tes tipos de problemas en grados de dificultad y según las ed~ 

des. 

un nuevo acento adquiri6 la exigencia de la individu~ 

lizaci6n desde que se agudiz6 la visión de apreciar más al ni

fio reconociendo la inviolabilidad de su ser como persona. Si 

en un principio la individualizaci6n se impuso con el fín de -

asegurar el éxito didáctico con el tiempo lleg6 a basarse en -

el respeto por la dignidad del hombre y de la persona en el ni

fio. 

En la pedagogía la exigencia de una ensefianza indivi

dualizadora aparece una y otra vez para culminar con Claparede 

quien reclama una escuela a la medida del individuo. Su teo

ria que aparece tan sencilla y natural en la práctica es dif! 

cil llevarla a efecto, pues los programas oficiales, con sus-
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objetivos fijos para cada grado, establecen idénticas metas, -

por diversas que sean las aptitudes, y en funci6n de la compa

rabilidad, base de las calificaciones, tiene que exigir de ca

da niño lo mismo que los demás. Es cierto que la pedagogía, -

con su aspiraci6n de actuar a partir del individuo deja margen 

para la evoluci6n individual, la composici6n libre, la pintura 

y el modelado libres, la libertad en la soluci6n de ciertos -

problemas de las asignaturas reales, pero esa libertad indivi 

dual vuelve a.desembocar tarde o temprano en exigencias de ren 

dimientos comparables. 

Por razones ~e claridad terminol6gicas debemos distin 

guir lo que son los trabajos de indole individual donde todos 

trabajan con un mismo problema, buscando su propio camino de -

soluci6n, y la ensefianza individualizadora que propone de acue~ 

do a las caracteristicas de cada individuo tareas especiales -

precisamente individuales adecuadas a los limites y posibili

dades del alumno prometiendo un desarrollo 6ptimo. Esto re-

quiere una forma de enseflanza y aprendizaje prop.ios. 

Esta idea surgío de manera simultánea en varios auto

res (Montessori, Parkhurst, Ferriere, Decroly, Peterson y otros) 

convertir la formaci6n del alumno en una autoafirmaci6n, donde 
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él mismo, con ciertos margenes, elige la materia didáctica con 

lo cual se resolvía implicitamente el problema de la individu~ 

lizaci6n, porque es de suponer que cada quien elige lo que con 

cuerda con su individualidad. 

Para el logro de esta autoafirmaci6n se pusieron a -

prueba una gran cantidad de medios de trabajo que independizan 

al alumno de la persona que enseña y permite aprender de acue~ 

do con su individualidad. El último avance de estos esfuerzos 

son las llamadas máquinas de ensefiar y la enseñanza programada. 

En la gimnasia y el deporte la individualizaci6n mue~ 

tra las desventajsd de predisposiciones diferentes. 

En la educación física, el problema de la individual1 

zaci6n no es nuevo, se utilizan generalmente grupos formados -

en base al rendimiento con el fín de ofrecer una base justa 

y equitativa en el propio rendimiento y competencia. 

En las clases comúnes aun suele hacerse poco uso de -

las posibilidades de individualizaci6n, se destacan a primera 

vista como puntos de ¡::artida para una enseñanza individualiza

dora, las diferencias en el ritmo cinético, la madurez motriz, 

la capacidad de rendimiento y la tendencia de los intereses. -

Estas diferencias determinan la amplia dispersi6n en las divu-
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siones grupales que si no se contrarestan con una ensefianza -

individual generan una indiferencia hacia la educaci6n física 

y una actitud a rechazar o evitar la actividad física. 

4.4 Principio de solidadridad 

, 
La comunidad en un sentido amplio es la convivencia y 

cooperaci6n entre personas en una unidad donde se establece---

una relaci6n, la colllUnidad en un sentido restringido es el tr-ª 

bajo mancomunado hacia un objetivo común que determina la con-

ducta en tal forma que se~ara aquello que los aleja, y se cul-

tiva, en un contacto inmediato sentimientos, opiniones y cent~ 

nidos comunes. 

La palabra y el idioma son los medios importantes de 

comunicaci6n social. El movimiento como forma previa del idi.Q 

ma, como medio expresivo anterior a la palabra y más allá de -

ella no debe de pasarse por alto. La comunidad se basa en una 

predisposici6n social del hombre que sugiere la unidad esencial 

con todos los demás hombres. Aparte de las comunidades, a es-

te grupo pertenecen las comunidades recreativas y en una forma 

permanente las asociaciones deportivas. 
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Los jovenes miembros de diferentes grupos deportivos tratan de 

limitar las exigencias de las organiazaciones, lo importante -

para ellos no es s6lo la pertenencia a un club, sino la posi

bilidad de dedicarse a sus interese deportivos. Ellas no ~us

can como la juventud de principios de siglo, una hermandad apa~ 

tada del mundo adulto, sino que ante todo quieren hacer contac

to con el grupo, con individuos que más adelante establecerá -

vincules más estrechos segÚn su propia decisi6n y libre elec

ci6n. 

Practicar en común, actuar en común, vivir en común, -

crean en los ejercicios físicos una solidaridad que se pone de 

relieve por el imponente cuadro de los miles de participantes 

que en las grandes fiestas gimnásticas presentan en común los -

ejercicios a cuerpo libre. 

En la educaci6n se ha reconocido a la gimnasia la vir

tud de fortalecer el sentido de solidaridad. Un indicio de - -

ello lo encontrarros en los.programas de enseñanza, la educaci6n 

física cumple con la premisa más importante de una educaci6n P-ª 

ra la comunidad. Su ejecuci6n depende de que en grupos peque

ños o mayores se establescan vivencias comunes que pongan a prUQ 
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ba y afiancen su solidaridad, exige se respete la dignidad del 

pr6jimo y se le ayude activamente. Esta exigencia es una con

dici6n previa para la práctica y el 16gro del rendimiento en -

varios campos como el juego y la ginmasia. 

La educaci6n física tiene que conocer las formas so-

ciales determinadas por el desarrollo y las épocas de crisis -

para no actuar en contra de las n~rmas del crecimiento. 

El agrupamiento habitual en el deporte, el grupo holl!Q 

géneo de rendimiento, trata de seleccionar una élit~. El -

principio de solidaridad.sugiere otro tipo de agrupamiento,en 

el cual, igual que e~ la vida, los más dotados y capacés, as! 

como los menos agraciados trabajen juntos. La experiencia de 

que el rendimiento del más débil del grupo es tan importante -

como la del mejor, de que el rendimiento colectivo es posible

s6lo gracias al esfuerzo mancomunado de todos. 

Con estos grupos vitales podemos comprobar el rendí-

miento individual, no son grupos representativos, ni producen -

una élite. En la escuela la educaci6n física da el valor educs 

tivo a los ejercicios, las formas de competencia no clasifican 

a los individuos y producen decisi6n en la clase, educan y no 
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convierten a unos en autores y a otros en espectadores. En 

esto el objetivo de la Pedagogía, de una educaci6n por la c~ 

munidad y para la comunidad esas formas de competencias que

predominan sobre el deporte, podrían llmarse pedag6gicas. No 

como una expresi6n feliz, pero si como medio que permite el -

trabajo en equipo y la valoraci6n de los esfuerzos individua

les. 

4.5 Principio de Totalidad 

La to6ria de la totalidad parte del reconocimiento -

aristotélico de que el todo es más"que las sumas de las partes, 

llamamos la totalidad según Seybold a "una unidad compuesta de 

partes independientes en s! mismas pero dirigidas hacia el to

do que las condiciona, las partes no son intercambiables y no 

debe de faltar ningúna, porque su orden recíproco constituye 

el todo como unidad." (43) 

La te6ria de la totalidad cobr6 importancia para la -

educaci6n física cuando algunos representantes de la psicolo-

gía holística genética (Escuela de Lespzig) y la psicología de 

la Gestalt (Escuela de Berlín) extendier6n sus investigaciones 

a totalidades motrices o configuraciones cinéticas y demostra

ron el predominio funcional de la totalidad en movimientos co~ 
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plejos como el lanzamiento·de disco martillo, jabalina, la ma.;: 

cha y el salto. 

El principio de totalidad es enfocado por la inten-

ci6n educativa a la totalidad del ser humano. En la ensefíanza 

debe de facilitar la captaci6n balística del alumno y dar a c2 

nocer la totalidad de las materias formativas. Ya en la escu~ 

la activa se proponen tareas globales que tratan de captar y 

favorecer al alumno en su totalidad como una personalidad que 

piensa, siente y quiere. 

El método global convierte' la relaci6n objetiva en m2 

tivo primordial del aprendizaje y en principio básico de todo 

comprender. 

La clase de educaci6n física debe ser una totalidad no 

s6lo para el profesor sino que los alumnos han de reconocerla 

como tal, ellos mismos deben de tener la posibilidad de establ~ 

cer relaciones, deben saber en cada momento que la totalidad -

lÓgica sirve para una tarea cinética. Observemos algunas cla

ses en las cuales met6dicamente se conducé al nifio hacia el ren 

dimiento, con una variedad de ejercicios sin que se tenga la -

menor idea de por que se están practicando. es necesario ests 
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blecer la meta, el movimiento total para crear un ambiente de 

agradable disposici6n que conduscan al aprendizaje del mismo. 

La presentación plástica del todo facilita también la 

preparación cinética mediante los ejercicios preliminares y 

parciales. Será'más fácil lograr la participaci6n activa si -

se tiene una visi6n de totalidad de la clase, contribuye a ello 

la indicaci6n de la meta al comienzo y un resumen al final de 

la clase. 

Por Último el principio de totalidad requiere del ed_y 

cador físico el conocimiento de su ·especialidad, así como la -

misi6n y posici6n de ésta en la totalidad escolar y educativa 

y que sea capaz de relacionarla con la vida extraescolar. Es 

necesaria la coordinaci6n de su especialidad con el todo, 

4.6 Principio de experiencia Práctica 

La experiencia práctica debe afinar la enseftanza en la 

vida cuyos bienes transmitidos tengan una significaci6n y no s§ 

lo una justificaci6n como instrucci6n formal.. Con ello el pri.n 

cipio de experiencia práctica se convierte tanto en una criba -

para el material didáctico como en un método para su presenta

ci6n. Desde la más tierna edad " los nif'ios corren y saltan, -
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trepan, juegan a la pelota saltan a la cuerda e impelen el -

aro. Esa apreciaci6n hecha en la primera edici6n tiene hoy

un valor· relativo. Aptitudes como por ejemplo, el saltar a

la cuerda que los nifios antes traían ya a la escuela, hoy ~ 

chas veces se deben aprender penosamente en la clase de edu

cac i6n física. El creciente empobrecimiento del movimiento

en un mundo circundante alejado de la naturaleza se demuestra 

con especial claridad, de generaci6n en generaci6n, en la prE 

gresiva disminuci6n del acervo motor que el nif'io adquiere li

bremente en sus juegos. No obstante hoy, los ejercicios físá 

coa forman parte de la vida juvenil. En su forma primitiva

son vitales. Sí el 11Undo circundante le ofrece el espacio y 

las posibilidades, el nif'io ejercitará sus aptitudes físicas

y aumentará su fuerza y agilidad también sin la escuela y el 

educador. Pero la educaci6n física es algo más que los ejer 

cicios físicos primitivos: es educaci6n, vale decir que la -

elecci6n y ordenamiento de los ejercicios los hace el adulto 

para perseguir sus objetivos educativos. Educativos porque

conducen hacia algo que el nif'io ha de ser pero aún no es, que 

ha de aprender pero que aún no sabe, la forma escolar de los 

ejercicios físicos restringe necesariamente la libre expre

si6n de las pulsiones de movimiento, actividad y juego in--
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fantiles. Además de las pruebas buscadas e intentadas por el 

ni.fio le trae otras de intenci6n educativas que deben estable

cer relaci6n con las primeras. Con ello la educaci6n física

se halla ante la difícil tarea de unir elementos divergentes. 

La libertad de la pulsi6n del movimiento y el resultado educ~ 

tivo del ejercicio, el placer de jugar y la situaci6n escola~ 

Los artificios pedag6gicos tienen que restablecer la esfera -

de lo infantil, del juego libre y de la acci6n espontánea que 

primitivamente eran producto natural de los ejercicios físi-

cos. 11 (43) 

La vida de un mundo civilizado que les libera del e~ 

fuerzo físico reduce los espacios y no estimula el libre jue

go infantil, hace que los ni.fios se vuelvan perezosos y c6mo-

dos. Para esos nifios, los ejercicios físicos no constituyen

una parte del mund.o infantil, sino una materia escolar como -

cualquier otra. 

Una educaci6n física práctica y realista presupone -

el conocmiento de la vida infantil y juvenil, el saber que le 

ocupa e interesa Ron sugerencias que ayudan al profesor a la

rleterminaci6n y sucesi6n de los ejercicios. Esta afinidad -

con la vida misma inclinará al nifio a realizar tareas motr.i--
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ces, incrementando su ínteres por los ejercicios destinados a 

formar el cuerpo y el movimiento, haciendo deseable la materia 

para aquellos alumnos que tienen poca inclinación a la misma. 

Para la educación física es más fácil ser realista -

que para otras asignaturas ya que sus tareas parten de la vi

da misma. Es realista para el nifio y le brinda experiencias

prácticas, si bajo formas sencillas satisface su deseo de mo

verse y jugar, y si ofrece un campo de acción a la fantasía -

cin~tica. Es realista para el adolescente si la muestra la -

medida de sus fuerzas y l~ posibilidad de acrecentarlas y si

le da la ocasión de eyidenciarlas en grupo. Y finalmente es

realista para el hollibre en maduración, si le ensef!a una posi

bilidad de realizar sus valores y de desplegar libremente su

per sonalidad dentro de una rama de ejercicios que 61 mismo ha 

elegido. 

4.7 Principio Axiológico 

Este principio col6ca a la educación física en una -

norma que prohibe toda actitud fútil de la realización del 

ejercicio mismo y en cambio exige que lo objetivamente valio

so se convierta en un valor para la personalidad que se está-
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formando. 

Es cierto que el deporte ha de causar placer, que es 

diversi6n y juego sin enü:>argo estos conceptos no lo son todo

tienen que agregarse algo que eleve al ser humano por encima

del placer. El deporte exige rendimiento, conduce al honü:>re

a sus limites y lo incita a rebasarlos, es un desafio. 

Más el deporte es sin duda un fen6meno de la juven-

tud, que propicia el desborde de energías el deseo de distin

guirse, la necesidad de moverse que del organismo en desarro

llo presenta, la alegrá juvenil en el juego, el optimismo re.!!! 

pecto al rendimiento y la sed de hazañas. Este comportamien

to no será tan apreciado por una juventud que cuanto antes 

quiere ser adulto, como por aquella que está consciente de su 

ser joven como un valor especial. 

La salud física, belleza, valor y presencia pe ánimo, 

sentido cinético y elegancia suelen ponderarse como valores -

de los ejercicios físicos. Pero mirando más de cerca descu-

brimos que no existe nexo casual alguno entre ellos y aquellos 

valores. 
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Por lo general, los ejercicios físicos no pueden con 

vertir lo enfermo en sano, lo torcido en derecho, y si perso

nas con sentido cinético natural se sienten atraídas por la -

elegancia de los ejercicios físicÓs o sí solo adquieren ese -

sentido precisamente por su dedicaci6n a los mismos, es una -

cuesti6n difícil de decidir. Seguramente el gusto por los 

ejercicios físicos se da de por sí en una selecci6n de indivi 

duos físicamente diligentes y ágiles, y seguramente estas ap

titudes se favorecen con los ejercicios físicos. 

Estos en si son neutros en cuanto al valor se ref i~ 

re. Sí redundar~n en valor o en peligro, eso depende de c6-

mo el hombre los utilice y que lugar les adjudique en el or-

den de SllS valores. 

Los ejercicios físicos de por si no crean valores ob

jetivos, "aunque el rendimiento deportivo lleve al máximo re-

gistro y el gimnástico al movimiento perfecto. cuando los re.u 

dimientos gimnásticos y deportivos se buscan s6lo como fines -

en sí, no se justifican dentro de una educaci6n axiol6gica. -

Los distintos ejercicios adquieren su valor no por lo que son, 

sino por lo que obran: el mejoramiento de la prestancia huma-
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na, la espiritualizaci6n de lo físico y la encarnaci6n de lo 

espiritual. Por eso, lo que debe perfeccionarse por la educ~ 

ci6n física no es el ejercicio, sino el joven ser humano". --

(44) 

El encuentro del propio yo que abren todos los ejer

cicios físicos, con la naturaleza, con la confrontaci6n de si 

mismo pueden conducir a actitudes axil6gicas. 



CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA EOOCACION FISICA 

l.- METODO 

Desde un pinto de vista etimológico, método es el ca-

mino para llegar a una meta determinada previamente. 

Para Renzo Titone método es: "la vida idealmente pe,;_ 

fecta que conduce al fin de la didaxis. Y la via considerada 

mejor, p.iesto que intenta adecuarse a un orden objetivo de fas_ 

tores que operan en un determinado proceso. Por tanto decir -

método, equivale a d~ir orden". (45
> . 

Balmes lo defini6 como: "el orden que observamos pa

ra evitar el error y encontrar la verdad". <46 > 

Dewey lo resume como: -"el tratamiento que se le da -

a la materia". (47
> 

Por las anteriores definiciones, se ?J.ede decir que -

el método es el camino para alcanzar los objetivos de una ac--

ci6n. Constituye un recurso didáctico (posiblemente el más i.!!! 

portante) mediante el cual el profesor conduce la enseBanza- -

aprendizaje con el prop6sito de que en sus alumnos se operen -
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cambios en sus conductas •• 

El método, cualquiera que sea, debe tener una doble 

justificación: una de tipo psicológico, y otra en la estru.!:_ 

turación lógica de la materia. 

Los métodos han ido evolucionando y mejorando a tra

vés de la práctica y la experiencia, en muchos de ellos han -

evolucionado tanto que llegan a presentar caracter1sticas llllY 

distintas y cómo fueron originalmente concebidas. 

Refiriéndonos nuevamente al Dr. John Det1ey sobre el

método nos dice: "No es el método nada exterior a la materia. 

Es simplemente un tratamiento de la materia, con un gasto mí

nimo de tiempo y energia. Podemos distinguir un modo de ac-

tuar, y distinguirlo por si mismo 7 pero el modo existe sola

mente como modo de tratar la materia. No es el método algo -

opuesto a la materia1 es sencillamente la dirección eficaz -

de la materia hacia los resultados deseados. El método de a.n 

titénico a lll acción causal, mal considerada y mal aceptada". 

(48) 

Cuando hablamos de métodos de enseffanza queremos sig 

nificar medios que se han usado repetidamente y que presentan 

una técnica familiar que ha ido mejorándose por la práctica y 
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por la experiencia. 

Su principal función es guiar al profesor en sus es

fuerzos por alcanzar los objetivos. 

Un método efectivo es aquel que cumple ciertos prin

cipios que garanticen la acción educativa. 

El psicólogo americano Thorndike estableció diez -

principios que deben de cumplir, los cuales presentamos en

forma condensada: 

1.- Activo. El método debe promover la actividad P.!! 

ra asegurar una vigorosa y activa motivación. 

2.- Educativo. Debe facilitar las reacciones desea

das y, si es posible, reducir las pe~turbaciones. 

3.- Sencillo y Utilitario. Debe facilitar las reacciQ 

nes 6tiles al alumno y al profesor. 

4.- Interesante. Debe establecer las asociaciones -

deseables con el interés del joven. 

s.- Práctica. Debe provocar reacciones favorables -

concomitantes: intelectuales, emocionales, vol_! 

tivas, apreciativas, etc. 

6.- Integral. Debe provocar reacciones favorables y 
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aplicables a la vida real. 

7.- Socializador. Debe utilizar las actividades y con

diciones que aprovechen el interés y la más estre

cha cooperaci6n entre los alumnos. 

B.- Graduado a distintos niveles. Debe aceptarse a -

las diferéncias individuales y al interés y capa

cidad del conjunto. 

9.- Psicológico. Debe adaptarse al crecimiento pro-

gresivo del joven, conocimientos, capacidades, -

tipos de interés, disposiciones emocionales y vo

litiva, personalidad,, etc. 

10.- Econ6mico. Debe adaptarse a la más provechosa -

aplicación de los principios de economia y efica-

cia. 

Por su parte el pedagogo cubano Dr. Alfredo M. -

Aguayo, resumió los principios del método en los siguient~s -

puntos: 

1.- Debe respetar la libertad del joven prudentemente 

regulada por la disciplina. 

2 .- Debe favorecer la espontaneidad y poder creador -

del alumno. 
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3.- Debe ser genérico, socializador y favorable a la 

formaci6n de la personalidad. 

4.- Contribuir a la educación económica del joven. 

s.- Contribuir a la adquisición de la cultura. 

6.- Ejercitar al joven en el empleo noble y digno del 

tiempo ocioso. 

2 .- TECNICA METODOLOGICA 

Las posibilidades del pedagogo y del educador físico -

de enriquecer la personalidad del alumno son amplias, por el 

contacto personal que per~ite la materia, pueden establecerse 

unas relaciones muy completas, que van más allá de la tarea -

de ensefiar ciertas destrezas, la labor interesante que tene

mos por encima de la concreta e inmediata tarea formativa, es 

la de crear un saludable hábito de actividad física que acom

pañe al individuo durante su vida. 

Para alcanzar los objetivos educativos se utiliza una 

técnica metodológica, en la cual el empleo de métodos y proc_!! 

dimientos de enseñanza activos y variados se basan en la psi

cología del alumno. 

La utilizaci6n de los métodos y procedimientos en ed~ 
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cación fisica asegurará la variedad y motivación en el traba-

jo. 

, No existe un método de enseñanza que se considere el-

mejor, todos varian de acuerdo a los alumnos, instalaciones,-

material y objetivos que se persigan, así como las circuns--

tancias ambientales que se puedan presentar y escoger él o --

los métodos y procedimientos que mejor convengan a cada una. 

En cada unidad programática se seleccionan varios mé:-

todos de enseñanza y por cada sesión, al menos dos. Nunca se 

ha de olvidar que el método es el tratamiento que se le da a 

lo que se enseña, por tanto, guardará también estrecha rela--

ci6n con los contenidos. 

Cualesquiera que sean los métodos a utilizar en cada -

momento, se le asignará un lugar de privilegio a la experien-

cia que vive el alumno. "No podemos adquirir sino aquellas -

ideas, sentimientos y técnicas que hayan sido vividas por no

sotros". (Dewey) (
49

> 

Wallon establece que el joven comprende y domina me--

jor una situación por medio de su propia experiencia que por -

los tecnisismos de su profesor. 
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Podemos definir la técnica metodo16gica como el con

junto de medios abstractos y concretos de los que se vale el 

profesor para materializar el proceso de enseñanza-aprendiz_!! 

je. 

2 .l Principios Bá.sicos 

En Educación Fisica, al igual que en cualquier otra -

actividad de la vida, es necesario tener un sistema de prin

cipios que nos proporcionen cierta estabilidad al pensamiento 

y a la conducta. El b'iien profesor basa su trabajo en ciertos 

principios cuidadosamente escogidos. El mal profesor trabaja 

sin ellos, utiliza Ía improvisación y todos los dias va sa- -

liendo al paso. 

Los principios son hechos comprobados sobre los cuales 

debe basarse el trabajo. Cuando las tareas se emprenden bajo 

principios, los resultados suelen ser los esperados. Repre-

sentan un orden frente al desorden, la síntesis en lugar de 

la desintegraci6n de los conocimientos. Ofrecen si son debi

damente utilizados, un trabajo ordenado, sistemático y objeti 

vo, libre de dudas e incertidumbre, en otras palabras, un tr_!! 

bajo metodológico. Una buena definición de los principios --
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nos la da Antonio Leal de Oliviera: "Principios son reglas -

generales enunciadas de forma abreviada que rigen el pensa-

miento y la conducta humana y provienen en el presente caso 

del empirismo, de la 16gica, de la observación y de la experi 

mentación de los ejercicios corporales". (SO) 

Se aceptan como principios metodológicos básicos pa

ra la acción docente, los siguientes: 

A) Conocimiento del alumno. La acción del docente está 

primeramente en tener un conocimiento de los alumnos 

sobre sus características, ,posibilidades, limitacio--

nea, aspiraciones, etc. a fin de establecer una rel~ 

ción más armónica y adecuada entre ambos. 

S6lo conociendo a sus alumnos en todos sus aspectos,

cognoscitivo, motriz y afectivo podrá el profesor 

orientar la enseflanza-aprendizaje por los caminos más 

eficaces. 

B) Grado biol6gico del esfuerzo. El esfuerzo sólo es --

educativo -traduciéndose como progreso- a partir de-

una cierta intensidad y de una repetición suficiente. 

En el principio del sobreesfuerzo científicamente es-
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tablecido tanto en biología como en psicologia. 

C) Dosificación del esfuerzo. (Adaptaci6n a las posibi

lidades individuales). El esfuerzo debe ser lo sufi

cientemente intenso para entrar en el sector positivo 

del grado biológico, pero debe evitarse el exceso que 

lleve al agotamiento. 

En educación fisica llegar al "Surmenage" bien se tr.s 

te de sesiones escolares o de gimnasia voluntaria para adul-

tos, es algo excepcional. Por el contrario, el nivel alcanz.s 

do est~ por debajo de la intensidad o de la cantidad necesa-

r ias. 

En el entrenamiento deportivo y sobre todo en la com

petici6n deportiva es bastante frecuente llegar a los limites 

fisiológicos. 

Si bien el esfuerzo intenso es beneficioso para los -

j6 venes tanto desde el punto de vista fisiológico como psico 

lógico puede llegar, sin embargo, a ser peligroso para los -

adultos y las personas de edad avanzada. 

D) Primad.a del entrenamiento general. En el periodo -

esencial de formación corporal, mental y afectivo de 
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la infancia y de la adolescencia, la acci6n educat!' 

va d.ebe centrarse en el desarrollo de la disponibi

lidad, de la aptitud para aprender y de las cualida 

des fundamentales. 

Esto implica un entrenamiento general con ejerci- -

cios muy diversos en situaciones igualmente varia-

das. Es la mejor preparaci6n para las acciones fu

turas de la vida ordinaria de la vida profesional y 

de la especialidad deportiva. En el plano del de-

porte educativo conviene evitar toda especializa- -

ci6n prematura. No conviene aprisionar demasiado -

pronto al niño en una sola actividad y en un medio 

cerrado que moldear1an su cuerpo y su esp1ritu bajo 

un condicionamiento estrecho y que podría hacer 

abortar muchas de sus posibilidades personales. Es 

necesario, como en los demás ámbitos de la educa- -

ci6n, poner progresivamente al niño y después al 

adolescente en condiciones de hacer una elecci6n li 

bre y juiciosa de una o varias actividades deporti

vas que practicará, después el mayor tiempo posi-

ble. Es conveniente sobre todo prepararle para las 

actividades físicas de la edad adulta que son funda 

mentales, porque es en el período adulto, período -

de responsabilidades familiares y sociales cuando -
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el hombre tiene la necesidad de gozar de una buena 

salud y de sentirse f1sicamente apto. 

E) Importancia de las Actividades al aire libre. En -

el mundo actual con una civilización cada vez más -

urbana es necesario que las actividades fisicas al 

aire libre ocupen un lugar importante tanto en las 

escuelas como en los ratos libres de los adultos, -

por ser actividades eminentemente formadoras, libe

radoras y equilibrantes. 

F) La Motivaci6n del Ejercicio. Sólo hay educación -

verdadera a partir de un compromiso voluntario de -

la persona, a partir de una participación activa -

por su parte. Lo importante, desde el punto de vis 

ta metodológico es por consiguiente, encontrar la 

motivación que lleve al individuo a actuar en forma 

Otil para su propio progreso. La psicolog1a moder

na afirma que la mayor parte de los intereses se -

crean por la educaci6n, el medio social y la propa

ganda. 

Pero existe un inter~s fundamental universal, espe

cifico del ser humano; es el deseo de ponerse a 

prueba, de superarse, es la bOsqueda de logros. Es 

ta necesidad de afirmarse ~ de superarse ante cual 
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quier actividad se manifiesta en el juego y el de

porte. Por consiguiente, el hombre es fundamental 

mente un deportista en el amplio sentido de la pa

labra, ésta es una de las distinciones fundamenta-

les con respecto al animal. 

La motivaci6n lGdica y deportiva debe ocupar, por -

consiguiente un primer lugar importante en la educa 

ci6n f1sica. 

Pero debe utilizarse con prudencia y sobre todo no 

ser la única que se ponga en juego, salvo en los -

primeros per1odos escolares, ningún sistema educati 

vo podr1a basarse únicamente en el juego. Es preci

so también a fin de dar al niño una preparación pa

ra la vida, que aparezca claramente la noción de -

trabajo y que finalmente a ~ste le agrade. 

La motivación deportiva habitual, unida a la compe

tición, es de lo más compleja. ·Está formada y a me . -
nudo deformada, por la influencia social. Responde 

además a un carácter muy marcado del mundo actual: 

la lucha por la vida y la eliminaci6n del adversa-

r io. Carácter que seria deseable sustituir, en fa

vor de un mundo fraterno por el esfuerzo solidario 

y el progreso mutuo. Para que sea útil la motiva-

ci6n deportiva es preciso que se desprenda de cier-

ti 
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to contexto social peligroso inclusive para la edu-

caci6n. 

"Es necesario ampliar la noci6n de la motivaci6n d~ 

portiva y considerar que cualquier situación, cual-

quier ejercicio que lleve al niño a conocerse mejor, 

a probarse, a afirmarse es para él interesante, es 

en cierto modo un acto educativo. 

Tambi~n hay "acto deportivo", descubrimiento y pru~ 

ba de s!, en los ejercicios educativos propiamente -

dichos. Al esfuerzo voluntario plenamente conscien-

te y met6dico para el desarrollo sistemático de las 

cualidades de base, en la acción orientadora hacia -

la ayuda mutua, en el esfuerzo grande al aire libre 

fuera del ámbito cerrado del deporte de competici6n 
(51) 

y de la influencia de los espectadores, etc. 11
• 

G) Acción educativa del grupo e influencia del medio -

social. La educación en el mundo actual es esen- -

cialmente de orden colectivo. La relaci6n maestro-

alumno-grupos de alumnos, está considerada a nivel 

de escuela o de club como factor fundamental en la 

acción educativa. 

La educación f!sica debe contar, cada dia más, con 

la psicosociolog!a para la determinación de sus m~

todos y debe siempre tener en cuenta la influencia 
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favorable o desfavorable del medio social. 

La técnica metodol6gica de la educación fisica se ba 

sa en ocasiones, en experiencias empíricas, aunque van apare

ciendo estudios serios sobre este aspecto. 

Muchas vefes parte de conceptos te6ricos insuficien

temente verificados o de la influencia de tal o cual director 

de escuela o personalidad oficial, e incluso de tendencias ~ 

11ticas que no constituyen precisamente las mejores fuentes.

S6lo debe venir de experiencias prácticas y experimentales -

comprobadas y avaladas por los mejores especialistas naciona

les e internacionales, sin embargo es de lamentar, que hasta 

el momento, los centros de investigación han orientado sus -

trabajos casi exclusivamente al conocimiento del esfuerzo su

premo, de la adaptación orgánica y de la técnica deportiva -

del entrenamiento. 

La técnica metodológica que hoy usa la educación f1-

sica le ha venido principalmente de otras asignaturas, aupque 

se está conformando la propia. 

El medio principal de la técnica metodológica utili

zada en educación fisica lo constituyem sin dudas el método.

Complementan su acci6n los procedimientos y el uso de alum- -

nos auxiliares. 
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3.- PROCEDIMIENTOS DE ENSEÑANZA 

El término procedimiento significa la particular -

via seguida en la aplicación de un método. En la ensefianza 

no puede haber procedimiento sin método, ni método sin proc~ 

dimiento. Todos los métodos, todos los procedimientos se -

complementan mutuamente. 

Los procedimientos comunmtmte usados en educaci6n -

física son: 

- Explicaci6n 

- Demostraci6n 

- Ensayo 

- Repetici6n y Perfeccionamiento 

- Correcci6n 

- Progresión 

- Limitación 

Explicaci6n.- La educación fisica es acción, esto -

significa que piede lograrse mucho más con la práctica que -

con la teoria, con un buen ejemplo que con largas explicacio

nes. No obstante, una explicación adecuada siempre rendirá -

frutos. 
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Como norma general las explicaciones deben ser cor

tas, claras, exactas, sugestivas y progresivas. 

La explicación es el primer procedimiento que, gen~ 

ralmente usa el profesor para enseñar un nuevo ejercicio o -

al perfeccionar alguno y como norma general son valiosas y -

necesarias para enseñar. 

Demostraci6n.- La demostraci6n o ejemplificaci6n -

es de capital importancia en educación fisica. Una buena d~ 

mostración es fundamental en la enseñanza de los nuevos eje~ 

cicios y en la corrección de errores. 

Por lo general, la demostración se realiza con in-

tensidad y repeticiones naturales. El profesor sólo debe -

realizarla cuando esté seguro de que su ejemplificación será 

correctá. En caso contrario es mejor que utilice un alumno 

que realice los ejercicios con buena técnica o se valga de -

algún medio audio-visual como fotografías, diapositivas o p~ 

licula. 

Tanto la demostración personal, como la que resulta 

de algún medio audiovisual son sumamente ~tiles e igualmente 

ventajosas, la ejemplificación viva no causa pérdida de tie.!!! 
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po es totalmente económica y altamente emotiva. El medio au

diovisual especialmente la película que se puede detener y, -

la diapositiva, permite el análisis de detalles mínimos que -

el ojo humano no puede captar con precisi6n, la imagen mental 

se forma de manera precisa. 

La demostración cualquiera que sea, será concreta, -

repetida y realizada con ritmo normal. 

Ensayo.- El ensayo es eventual, sólo se usa cuando -

hay seguridad de que los alumnos han comprendido bien el ejer

cicio, su ejecuci6n técnica o las reglas del jue:Jo. 

El profesor no será exigente en el ensayo, pues sólo 

se trata de que los alumnos comprendan en qué consiste el - -

ejercicio y cómo se realiza o reglas en cuestión. En todos -

los casos será breve. 

Repetición y Perfeccionamiento. Los movimientos com 

plicados de muchos ejercicios, principalmente de gimnasia y de 

técnica deportiva, s61o se pueden perfeccionar observándose la 

más exquisita técnica durante la repetición sistemática del 

ejercicio, hasta el punto de mecanizarlos y convertir así, el 

acto consciente del.comienzo en reflejo condicionado. La rep_§; 
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tición será sistemática hasta que el ejercicio se pueda rea

lizar con facilidad, fluidez y coordinación. 

Muchos movimientos fisicos en su comienzo son tota_! 

mente voluntarios, es decir, se hacen por la intervención de 

los centros nerviosos superiores, pero más tarde por la rep~ 

tición sistemática llegan a realizarse sin la intervención -

de la voluntad1 se automatizan, se vuelven reflejos condi-

cionados, aunque su inicio y finalización siempre son volun

tarios. 

Para lograr la perfecci6n deseada en cada ejercicio, 

se tienen que cumplir tres etapas: 

A) Que los alumnos se formen una idea clara y precisa -

del ejercicio, lo logran mediante la explicación del 

profesor especialmente por una demostración o cual-

quiera de los medios audio-visuales. Esto es el es-

quema mental. 

B) Repeticiones, mediante las cuales los alumnos tratan 

de materializar la imagen que ya tienen del ejerci-

cio. En las repeticiones deben ser eliminados todos 

los movimientos inútiles y buscarse fluidez y coordJ: 

nación. 
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C) Mecanización del ejercicio.- liberando .a la mente 

de la técnica de éjecución, la tarea a realizar se -

incorpora a la gama de movimientos aprendidos, y se 

estará en la disposición de concentrarse en otros mB 

vimientos. 

La repetición tendrá como meta la adquisici6n del -

automatismo. 

correcci6n.- La corrección puede ser de dos clases1 

individual o colectiva. La primera se realiza s::> bre determi

nado alumno o alumnos. La segunda se dirige a toda la clasei 

es decir cuando se comete una falta generalizada. 

La corrección individual, por lo general, se realiza 

sin detener el ejercicio. En la colectiva se detiene el eje~ 

cicio y se procede de la siguiente manera: 

I.- Se sei'lala la falta y se explica cómo evitarla. 

II.- Se hace una nueva y más impecable demostración -

del ejercicio. 

III.- Se ensaya con los alumnos más aventajados. 

IV.- Se repite nuevamente el ejercicio para toda la ~ 

clase. 
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Cualquiera que sea la forma de corrección; ésta será 

justa, concreta, positiva. Nunca hiriente, injusta o cargada 

de explicaciones. 

Progresión.- Hay que tener en cuenta que las destr~ 

zas motrices son siempre acumulativas, motivo por el cual los 

ejercicios deben repetirse y llevarse hacia subsiguientes se

siones, sin que se llegue a abusar de estas repeticiones por

que entonces los ejercicios perderian interés para los alum-

nos. Inclusive los ejercicios de repiten de un curso para 

otro buscándose mayores dimensiones en el rendimiento. Es d~ 

cir una de las bases de la progresión es la repetici6n bien -

utilizada. 

También debe ser observada la progresión de unos 

ejercicios a otros, de hecho hay ejercicios que se consideran 

de progresi6n a otros más complejos. Vamos a poner dos ejem

plos para reforzar esto: 

Tener en equilibrio sobre un pie es un ejercicio -

de progresión hacia otros de realización más difí

cil. Puede servir de base para otros como el pa-

. tear un balón en posición estacionaria, buscando 

precisión y distancia. 
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- La sencilla rodada al frente es la base para los 

demás tipos de este ejercicio de agilidad, sin -

el dominio de ella no seria posible abordar otros 

cuya complejidad reclama una mayor coordinaci6n,

como el "salto del tigre", o el mortal al frente. 



CAPITULO IV 

METODOS APLICADOS A LA EDUCP.CION FISICA 

En el presente capítulo, que consideramos el más im

portante, ya que mostramos claramente el valor de los métodos 

de enseñanza en Educación Fisica, que el educador físico pue

de aplicar en su trabajo diario, pero que deben ser optimiza

dos didácticamente por la pedagogía. 

Daremos ejemplos de aplicación de los diferentes de

portes considerados como básicos ~ nivel escolar, como son: -

Atletismo, Natación, Basquetbol, Futbol, Voleibol y Gimnasia, 

asi como de Acondicionamiento Físico. 

l.- METODO INDUCTIVO 

El método inductivo es un método filosófico, qui; por 

lo general es utilizado en la lógica, parte de un razonamien

to para llegar a una determinada conclusión, por lo tanto el 

m~todo registra el proceso que va de lo particular hacia lo 

general. 

En Educación Física el método tiene gran preponderan 
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cia, dada su sencillez se presta a una fácil comprensi6n por 

parte del educando. Permite tener grandes resultados con --

alumnos poco avanzados en el tema. 

Como ejemplo utilizaremos los fundamentos de basquej; 

bol. En este caso lo particular serían los fundamentos de bg 

te, pase y recepción, tiro, dribling, parada simple, parada -

doble y posición fundamental. Lo general quedaría comprendí-

do en el basquetbol en sí. 

Gráficamente podemos representar el método de la s~ 

gu iente forma: 

Posici6n Fundamental 

Pase-Recepci6n 

Bote 

Dribling 

Parada simple y doble 

Tiro 

Lo Particular 

Basquetbol 
(Básico) 

Lo General 
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En este caso los fundamentos serian tan sólo un as

pecto a considerar sobre el deporte, que es parte esencial -

en la ense~anza ecolar, para completar el esquema total en -

el aprendizaje del basquetbol, tendria que incluirse la Téc

nica Individual y la Técnica de ocnjunto, aspectos de mayor

importancia en el deporte de competencia y espectáculo. 

2.- METODO DEDUCTIVO 

El método deductivo al igual que el método anterior, 

es utilizado fundamentalmente o por la 16gica, que consiste -

en presentar el conocimiento de una manera general para lle

gar a una situaci6n particular. 

Su aplicaci6n en Educación Fisica, a decir verdad,

es muy pobre, ya que la mayoria del profesorado se inclina -

m~s en la utilización del método inductivo. Tal hecho est~ 

demostrado en los propios programas de Educaci6n Física a nj 

vel Primaria y Secundaria que envia la Dirección General de 

Educación Fisica, donde se observa la tendencia a utilizar -

dicho método. 

El método deductivo implica una mayor habilidad y -
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esfuerzo por parte del profesor, para obtener resultados posj, 

tivos en la enseflanza, por la dificultad que encierra su man~ 

jo. 

La aplicación del método, tomando como ejemplo el -

futbol, se llevaría a cabo de la siguiente forma: 

En este caso el aspecto general está representado -

por el Futbol en si y lo particular por los diferentes eleme.n 

tos del deporte como son: pase y recepción de la pelota, co.n 

ducci6n, forma de golpear y tiro a la portería. 

De acuerdo con los lineamientos delmétodo, primeramen 

te se coloca a los alumnos en situación de juego, se pone en -

contacto con el deporte en sí. Sobre el desarrollo del mismo 

se efectúan las recomendaciones y enseftanzas sobre cada uno -

de los elementos, esto es que, en el momento de efectuarse el 

juego, el profesor observa si el alumno no recibe correctame.n 

te la pelota o no la conduce de manera adecuada, para que en -

ese preciso instante interrumpa las acciones y haga las aclar~ 

ciones necesarias sobre la forma correcta de ejecutar los mov~ 

mientos una vez terminada ésta, se reanuda nuevamente el jue

go. 

El método ofrece realmente un grado de dificultad co-



mo ya se mencion6, porque los alumnos pueden desconocer o te

ner referencias mínimas sobre las bases fundamentales del ju~ 

go. 

Por otro lado destacando las bondades del método, d~ 

bido a su gran dinámica, la enseñanza resulta más atractiva,

lo cual requiere de una gran habilidad y conocimiento del te

ma por parte del maestro, lo que permitixá dar, en cierto mo

mento, una enseñanza breve, concisa y lo más objetiva po~ible. 

La aplicaci6n de este método con alumnos que tienen -

cierto dominio del t1'!!lla, será muy provechoso, ya que no causa

rá fastidio o indisciplina, al poner en práctica lo que saben 

y a la vez corregir los posibles defectos. 

Representación Gráfica del Método: 

General 

Fut-Bol 

(Juego) 

Particulax 

Pase-Recepción 

Conducción 

Golpeo 

Tiro 
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3.- METODO SINTETICO 

El método sintético es utilizado por lo general en -

otras asignaturas como la biología o la quimica, lleva un prQ 

ceso que va de las partes al todo, de lo f~cil a lo dificil •. 

Algunos autores lo han llegado a considerar como un proceso -

correlativo al método inductivo. 

A través de este método se busca ensefiar un ejerci-

cio, fundamento, actividad o cualquier movimiento, dividiéndQ 

lo en el mayor número de elementos posibles. 

Para ej empli fic'ar tomamos como tema de ensefianza el 

tiro de media distañcia en Basquetbol. Este movimiento seria 

el todo y las divisiones o sefialamientos que se hicieran para 

su ejecución constituirían las partes. 

En forma objetiva el profesor describiría la mecáni

ca del movimiento sefialando: forma de colocación de la cabe

za, tronco, brazos y piernas, toma de la pelota, movimientos

de flexión y extensión que el cuerpo realiza y, finalmente -

los movimientos de recuperación. 

La enseñanza en estos aspectos nos llevan a la cjec~ 

ci6n .integral del movimiento completo. 
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La aplicación de este método es apropiada para aqu~ 

llos alumnos que tienen un relativo o nulo conocimiento del-

tema, ya que se precisan en forma minuciosa los detalles de 

la ejecución. Dando con ello una seguridad para lograr una -

técnica más precisa y correcta. 

Para el caso que nos ocupa: el tiro de media dis--

tancia,esta podría ser una división del mismo: 

Posición: Pie derecho al frente 

con la punta dirigida hacia la 

canasta, pies separados a la a_! 

tura de los hombros. Pie izquie.!_ 

do atrás en ángulo de 45°. 

Piernas semiflexionadas y tronco 
recto. 

Brazos pegados a los costados 

sostenienño la pelota con la 

yema de los dedos. 

La vista está dirigida hacia la 
canasta, 

Movimiento: En forma continua 

se realiza la extensión de pier

nas y brazos, elevando la pelota 

por arriba de la cabeza. cuando 

llega a la línea de los ojos se 

impulsa la pelota, flexionando -
la muñeca para darle rotación a 

la pelota. 

Recuperación: Al realizar el lan

zamiento en forma inmediata se as_!! 

me la posición fundamental dofensj, 

va, ya sea para recuperar la pelo-

ta o vigilar al contrario. 

Tiro de 

Media Distancia 
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4.- METODO l\NALITICO 

También este método es utilizado por otras materias 

académicas, por medio del análisis de un cierto fenómeno o -

materia, se desmenuza hasta sus partes más íntimas, proporciQ 

nando una idea más clara del objeto de estudio. 

En este caso se verifica el proceso que parte del -

todo a sus componentes, o bien de lo dificil a lo fácil. 

Guarda cierta afinidad con el método deductivo, pero 

va más allá al escudriñar lo más íntimo del conocimiento. 

Para ejemplificar la aplicación de este método utili

zaremos como tema de enseñanza, el salto de altura en Atletis-

mo. 

El maestro realiza primeramente una presentación del 

salto, por medio de una ejecución, donde los alumnos observan 

el movimiento completo. Posteriormente a la presentación se -

enseñará cada uno de los elementos componentes y detalles del 

salto como son: la posición inicial, carrera o desplazamien

to, últimos pasos o manera de atacar la varilla, movimientos -

en el aire y caída o recuperación. 
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El método tiene gran aceptación por parte de los 

alumnos, puesto que el observar la ejecución completa del 

ejercicio los motiva para el aprendizaje de sus partes. 

Realización del salto 
Integro 

S.- METODO NATURAL 

Posición Inicial 

carrera de Impulso 

Ultimas Pasos 

Ataque a la Varilla 

Movimientos en el Aire 

Caida o descenso en el 
Colch6n 

Aparece por primera vez este método en Francia, sie.n 

do propuesto por George Hebert, quien se basaba en las activi, 

dades físicas que realizaban los hombres primitivos para so--

brevivir. 

Los ejercicios básicos que establece el método bus--

can que el individuo desarrolle sus facultades físicas en la -

forma más natural posible. 

Los movimientos naturales se estructuran asi: 

A) Caminatar es la realización de grandes recorridos cnmina_!:! 

do. 
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B) Carrer.a1 en forma natural sin la utilizaci6n de técnicas 

especificas. 

C) Cuadrupedismo1 es el movimiento en cuatro puntos, lo que 

conocemos como andar "a gatas". En esta divisi6n se pue

de incluir el rastreo o desplazamiento arrastrando el cue.!_ 

po. 

D) Saltos: de cualquier tipo, en diferentes variaciones o co~ 

binaciones. 

E) Equilibrios. 

F) Lanzamientos; lanzar objetos de diferentes dimensiones y -

tamai'ios, con variaciones de pes.o. 

G) Carga y transportaci6n1 formas de trasladar objetos o Pe.!. 

sonas. 

H) Combativos; juegos para derribar, jalar o tirar a un adve~ 

sario. 

I) Trep<i.r: diferentes formas de trepar o escalar superficies 

naturales. 

J) Natación; aprendizaje de movimientos en el agua con la -

única finalidad de no ahogarse. 

La realizaci6n de los ejercicios buscará que se reali

cen de la manera más natural posible, evitando la utilización -

de dispositivos artificiales. 
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Este método tiene gran aplicación con alumnos que vi

ven en zonas urbanas que de alguna manera llevan una vida se

dentaria, pues les permite desenvolverse de acuerdo a la nat.J:!. 

ralezai les devuelve la natural forma de moverse que han per

dido por llevar una vida mecánica y sumamente artificial. 

Es de gran aceptación con los alumnos, porque en su 

aplicación no existen normas estrictas, ni rigidez, por su -

misma naturalidad es hondamente recreativo. El medio adecua

do para su aplicación será indudablemente en zonas de vegeta

ción. 

6 .- METODO DOGMATICP 

Se deriva del término dogma, que significa todo aqu~ 

llo que se acepta por la Fe que se deposita, como en el caso 

de los dogmas teológicos, en donde la persona acepta la exis

tencia de Dios únicamente por la fe que tiene hacia sus prin

cipios religiosos. 

En Educación el método dogmático se da cuando el 

alumno realiza todo aquello que el profesor le indica sin po

ner en duda nada, existe una total confianza hacia el profe-

sor. 
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El método ciertamente tiene muy poca aplicaci6n en 

educación física por ser una materia eminentemente práctica. 

Sin embargo no se desdefta, es utilizando en aspectos te6ri

cos o cuando el profesor por la edad, o cualquier otra razón 

ya no puede confiár en sus facultades para enseftar objetiva-

mente, por lo tanto raliza una exposici6n oral del tema. 

Como ejemplo de aplicaci6n de este método, tomare--

mes un ejercicio preliminar de nataci6n, nos servirá una tés; 

nica de eliminación del miedo: 

El maestro una vez que ha organizado su grupo, pro

cede a la siguiente explicaci6n; "van a entrar a la 

alberca por la escalerilla, que es la parte más se

gura, después se toman de rebozadero con una mano y 

van avanzando-lentamente a quedar distribuidos a lo 

largo de la alberca, con dos metros de separaci6n -

entre ustedes". 

Después de la explicación y una vez que se consiguió 

la distribución, el maestro prosigue; 

Tomando.de rebozadero con ambas manos y con la 

vista hacia mí, toman suficiente aire a trav€ls 

de la boca y flexionan las piernas para sumer-
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girse dentro del agua y con los ojos abiertos suel 

tan el aire en forma continua por boca y nariz, al 

terminar extienden sus piernas y sacan la cabeza -

del agua, a quedar nuevamente en la posici6n ini-

cial. 

Los alumnos en este caso realizan los movimientos -

movidos por la confianza que tienen hacia el maestro, a pesar 

de que la enseñanza se está realizando en un medio extraño a -

ellos, que 16gicamente como principiantes les causa temor. 

La aplicación del método dentro del aula para tra-

tar aspectos te6ricos es de gran utilidad por ejemplo, si que

remos tratar el concepto de Educación Fisica el maestro daría 

los elementos de una definici6n diciendo: La educación física 

es una ciencia basada en principios pedagógicos, biológicos, -

etc., mediante el empleo primordial y no únicamente del ejerci

cio físico, procura una educación integra y armónica en las po

tencialidades del individuo. 

Los alumnos aceptan este conocimiento por lo que re

presenta al profesor, que posiblemente surja por reconocer, que 

el maestro es una autoridad en la materia, o bien en conformarse 

en recibir el conocimiento por no tener otra información al res

pecto. 

En la utilizaci6n de este método el profesor debe po-
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seer una gran facilidad de palabra para persuadir y convencer 

a los alumnos sobre lo que está diciendo. Comunmente se uti 

liza el método en la introducci6n de algGn tema nuevo o en -

orientaciones generales. 

7. - ME'l'ODO MAYEUTICO 

El método mayeutico procede con base en la present~ 

tci6n de ciertas preguntas o interrogantes que se le presentan 

al alumno, con la finalidad de reforzar el conocimiento adqui

rido o descubrirlos durante la ejecución de un determinado mo

vimiento. 

Durante una clase de gimnasia en diferentes apara-

tos se puede plantear algunas preguntas que requieren respues

tas complementarias, por ejemplo: 

Al ejecutarse un movimiento de pase y corte en el c~ 

ballo con arzones, llevando las piernas flexionadas, 

el movimiento no se puede ejecutar correctamente. 

¿C6mo se deben de mantener las piernas? 

La pregunta requiere de una respuesta concreta, está 

en forma sugestiva el planteamiento, que orienta al alumno a -

dar la contestación adecuada. 
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Otro tipo de pregunta es cuando el maestro ofrece -

dos alternativas en la soluci6n del cuestionamiento, por ejem-

plo: 

1 

¿Qué es más conveniente para salir de un parado de -

manos, flexionar las piernas sobre el abdomen para 

ponerse de pie o rodar al frente?. 

Hay cuestionamientos más abiertos que dan margen a 

que el alumno amplíe su contestaci6n: 

¿Ta crees que el dominar los ejercicios a manos li--

bres de los tres primeros grados sean la base para 

ejecutar los ejercicios primordiales en las barras 

paralelas? .• 

Este tipo de preguntas nos sirven para comprobaci6n 

del conocimiento y tienen un carácter motivante. Las frases -

por lo regular se anteponen las palabras, ¿por qué? ¿para qué?, 

¿con qué?, ¿por medio de que?, etc. 

Una de las ventajas de este método es que permite la 

participación del alumno, que por medio de razonamiento llega a 

conclusiones, a la adquisición de un conocimiento motor. Ello 

lo obliga a una mayor actividad y esfuerzo personal. 

Por lo que respecta al maestro, éste necesita prepa-

rar su tema de manera profunda para determinar el tipo de pre--
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guntas, seglin los objetivos planteados y el dominio de una téc

nica interrogativa. 

8.- METODO ONOMATOPEYICO 

El método Onomatopéyico es empleado para enseñar a -

los niños las letras del abecedario, éstos imitan los sonidos 

que el maestro emite. 

En la educación física la aplicación del m~todo se -

basa en la imitación de los movimientos o ejercicios que son -

realizados por el maestro. 

En la enseñanza del método es de gran aplicación, la 

mayoría de las veces se emplea indirectamente. como en el caso 

de una clase de gimnasia b~sica en la que el alumno realiza el 

ejercicio por imitaci6n y no por haber seguido las instruccio-

nes del maestro. 

La otra forma de utilización del método es la inten

cionada, por medio de la lección-cuento donde el profesor a la 

vez que hace la narración del cuento, realiza los movimientos -

que se describen en lo que se va diciendo. Por imitación los -

alumnos tratan de ejecutar los mismos movimientos. 

La siguie!1te parte del cuento "Los Soldaditos" no -

pueden dar una idea más clara de la utilización del método en -
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forma directa en intencionada: 

"Cierto día en la escuela militar estando los solda-

ditos dormidos, (los alumnos se tienden dorsalmente) 

se escuch6 el clarín que marcaba la hora de desper--

tar (los alumnos simulan despertar), en unos instan 

tes se vistieron (los alumnos hacen como si estuvie-

ran visti~ndose), y se ve!an soldaditos corriendo -

por doquier (los alumnos corren en todas direcciones) 

nuevamente el agudo clar!n se escuch6 ordenando se -

formaran los soldaditos (los alumnos se forman), una 

vez que estuvieron todos formados, el comandante or-

den6 marchar al. frente (los alumnos marchan). 

Todos los movimientos que el cuento señala, son rea-

lizados por el profesor y éstos son imitados por los alumnos. -

Al ser un ejemplo vivo de cuanto enseña debe preocuparse por -

que las ejecuciones sean lo más perfecta posible. 

El relato de los cuentos debe ser elaborado por el -

maestro de acuerdo a los temas a tratar y los intereses de los 

educandos. Por ello requiere que sea una persona sumamente elo 

cuente con una capacidad de imaginación y gran creatividad, ca-

paz de adaptarse a la mentalidad de sus alumnos, presentando -

los temas en forma dinámica y objetiva 

El método es ampliamente recomendable en jardines de 
niños y en el primer grado de la escuela primaria. 
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9.- METODO DE MANDO DIRECTO 

Es el m~todo más usado, donde se realza la persona

lidad del maestro, ya que en todo momento se encuentra al man

do de la sesión. 

Su estructura de aplicación consta de cuatro partes: 

Voz explicativa 

Voz Preventiva 

Voz Ejecutiva 

Corrección de Faltas 

Mediante la voz explicativa el profesor indica cada 

ejercicio en algunas ocasiones utilizará uná sola palabra, da!!_ 

do el nombre del ejercicio, o ampliando con alguna descripción 

pertinente. 

Por ejemplo cuando se indica "lagartijas" anuncia-

moa el ejercicio que consiste en realizar flexiones y extensio

nes de los brazos de apoyo, con tendido facial. Quienes no.co

nocen el ejercicio por su nombre será necesario hacer la des-

cripci6n del mismo para que quede claro. 

En cualquier caso la voz deberá ser: clara, precisa, 

suficiente, a tono y sin pérdida de tiempo. 

Si el ejercicio ya es conocido se pasa en seguida a 
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la voz preventiva, ya el alwnno tiene un esquema mental, está 

listo para la realizaci6n del ejercicio. Cuando el ejercicio 

no es conocido a'la voz explicativa se le añade la demostraci6n 

o ejemplificac16n siendo breve e impecable. 

La ejemplificaci6n realizada por el profesor tendrá 

la técnica adecuada, si no puede presentar una buena dernostra

ci6n deberá de abstenerse o utilizar otro medio, ya sea audio

visual o valerse de algdn alumno aventajado. En este caso la -

demostraci6n formará parte de la voz explicativa. 

La voz preventiva la constituye una sola palabra -

"listos". Será clara, precisa, en voz alta y oorta. Mediante ella los -

alurrros acbptan en la mai0r1a ae los ejercicios, la posici6n inicial 

o de partida para el ejercicio, entran en una tonalidad muscu-

lar disponi~ndose f!sicamente para el ejercicio. 

Anteriormente con la voz explicativa se prepararon -

mentalmente. Cuando el ejercicio no se inicia desde la posici6n 

de pie, se indica previamente la forma correcta de inicio del -

ejercicio. 

El profesor puede utilizar algunas frases corno "es-

tas": "posici6n de partida para el ejercicio", "posici6n decli

bito ventral" o "sentados con piernas separadas", es decir de 

acuerdo a lo que demande el inicio de ejercicio. 
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La tlltima voz la ejecutiva, se compone también por -

una palabra "ya" de igual manera serii clara y precisa en voz 

alta. En algunas ocasiones se substituye con alguna otra se-

ñal, como el sonido de un silbato, una palmada o la utilización 

de banderas. A través de cualesquiera de las dos formas los --

alumnos comienzan a realizar el ejercicio. 

En la cuarta parte la correcci6n de faltas, es apli-

cada s6lo cuando es necesaria. En el caso de ejecuciones inco-

rrectas en los movimientos se procede de dos maneras: 

A) Cuando no son numerosas o graves se hace la corree--

ci6n durante la ejecuci6~ del ejercicio sin detener-

lo, por medio de señalamientos concretos como: "al
zar las caderas", "levantar las rodillas", "con más 
velocidad", etc. 

B) cuando las faltas se generalizan o son graves, se de 
tiene el ejercicio haciendo un señalamiento de las -

mismas, dando nuevamente um: explicación, ejemplifi-

cando esta vez, con mayor cuidado, para finalmen~e -

repetirlo. 

El' método además de realzar la personalidad del pro-

fesor, que no s6lo demuestra sus conocimientos teóricos, sino 

su dominio de los ejercicios, permite un gran control de la -

clase, haciendo trabajar a todos los alumnos con la consiguie~ 

te ganancia en la disciplina. Una de las desventajas de este 
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método es el excesivo dogmatismo y el que anula la espontanei

dad y creatividad de los alumnos. 

10.- ASIGNACION DE TAREAS 

En este método a cada alumno se le asignan tareas que 

ejecuta bajo su responsabilidad, en forma libre. Por esta ra 

z6n su aplicaci6n se recomienda con alumnos de 12 años en ade 

lante, debido a su madurez y posible mejor interpretación de 

la educaci6n física. 

La organización en clase se realiza por medio de esta 

ciones, dividiendo al grupo en varios subgrupos de acuerdo al 

n1lmero de ejercicios o tema a tratar. 

Existen dos formas de aplicaci6n: 

A) Se establecen las estaciones a cada uno de los subgr~ 

pos formados, al mismo tiempo inician simultáneamente 

los ejercicios establecidos. Al finalizar la activi

dad en cada estaci6n, que por lo regular es de 30 se

gundos, rotan a la siguiente. La rotaci6n constitu

ye una pausa de recuperaci6n que puede ser también de 

30 segundos, dependiendo de la intensidad del movimien 

to realizado. 

B) Se establece un orden progresivo a cada subgrupo y de 

acuerdo con ello entran al circuito por el primer 
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ejercicio y van pasando de estación en estaci6n hasta 

terminar. 

Para cualquiera de los dos casos se tendrán en cuenta 

las siguientes recomendaci.ones: 

- El profesor dará la indicaci6n para el inicio y term! 

naci6n del trabajo en cada estación. Realiza las co 

rrecciones técnicas e indica el ritmo de trabajo. 

- La integraci6n de un circuito se realiza con ejerci-

cios de gimnasia, deportivos o combinación de ambos. 

- En el caso de que el circuito tenga un edercicio de -

resistencia g~be realizars~ al final y una sola vez. 

- El circuito se repite con un descanso prudente de 3 a 

7 minutos en cada repetición. 

- Antes de iniciar el recorrido por el circuito deberá 

de hacerse un calentruu'iento previo. 

Existen tres puntos fundamentales para el logro e~ect! 

vo en la utilizaci6n de este rn~todo: el deber, la acci6n y -

el prop6s ito. 

Un ejercicio se transforma en un deber cuando "el 

alumno se siente motivado por ~l, es decir tiene inter~s. El -

deber pasa a ser acción al realizar el movimiento. Y, final-

mente, la acci6n se transforma en prop6sito, cuando su natura-
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leza exige el desarrollo de acciones duraderas y múltiples". 

(52) 

El desarrollo de actividades por medio de este método 

implican siempre la observancia de las siguientes fases: 

·.) Un planeamiento previo de lo que se va a realizar . 

• ) Una explicaci6n, demostraci6n o ambas, por parte -

del profesor y un ensayo por parte de los alumnos 

cuando se emplean los ejercicios por primera vez . 

• ) La repetición del trabajo para alcanzar el perfec

cionamiento deseado. 

Las desventajas del método son: 

Poca espontaneidad por parte de los alumnos. 

Deterioro de la técnica de realizaci6n de los eje~ 

cicios, si el maestro no pone cuidado. 

Las ventajas que tiene son: 

Ofrece a los alumnos independencia de trabajo. 

Estimula a los alumnos al ver los trabajos que ej~ 

cutartin. 

El alumno busca su propia concepción del movimiento 

de acuerdo a lo sugerido por el profesor. 

Los ejercicios que integrarán cada una de las sesiones 

se preparan tomando en cuenta estas preguntas: 
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l)¿En qué partes de la sesión va a operar el método? 

2)¿Cuántas tareas ha de contemplar el método? 

J)¿Cuál es el volumen y la intensidad de las tareas? 

4)¿C6mo se van a orga~izar los alumnos? 

S)¿C6mo distribuir las tareas-estaciones en la superfi-

cie disponible? 

El siguiente esquema es una forma posible de respon-

der a las preguntas. 

l.- Cualquier sesión de educación fisica contempla tres -

partes: inicial, principal y final, pudiéndose subdi

vidir la principal en dos: A) Formación corporal-aco_!! 

dicionamiento físico y B) Adquisición de destreza. -·

Al utilizar el método se determina el tipo de ejerci-

cios a utilizar de acuerdo a la parte del tema princi

pal que se desea trabajar. 

Si se decide trabajar sobre la totalidad de la parte -

principal se puede hacer en dos formas. Con tareas fi

sico-técnicas, es decir, con ejercicios combinados de 

formación corporal, acondicionamiento fisico y de des

trezas. Y con tareas para la adquisición de destrezas. 
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En estas formas vemos un peligro, las tareas pueden -

llegar a aburrir a los alumnos, ya que para cubrir el 

tiempo disponible de una clase tendriamos que repetir 

mucho las tareas. 

2.- Para que se cumplan los objetivos minimos a que debe

mos aspirar en una sesión, es necesario que el número 

de tareas sea amplio de seis a doce, menos de seis s~ 

ria insuficiente para el desarrollo ¡:olivalente de 

las cualidades y destrezas de los alumnos, y más de -· 

doce nos llevaria a duplicar esfuerzos hacia los mis

mos objetivos. 

Desde el p.lnto de vista práctico el número de tareas -

ideal es donde en cada estación existan seis alumnos -

minimo, de esta manera el grupo se divide en esa pro-

porci6n y no quedan estaciones sin utilizar. 

3.- Este método no se ¡;:oede aplicar en Educaci6n Física co

mo se hace en los entrenamientos deportivos donde que-

dan regulados de forma precisa el volumen y la intensj, 

dad de cada sujeto. Con el método ele asignación de ta

reas hay que actuar más libremente y dejur que cada 

alumno los realice de acuerdo a su potencialidad. La -
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razón de ello radica en dos consideraciones: los alu.!]! 

nos no están tan interesados como los deportistas en -

mejorar en grado superlativo sus cualidades. Y, mien

tras que en un entrenamiento deportivo nos encontramos 

normafmente con 12 ó 18 jugadores, en la clase de edu

cación fisica tenemos que atender alrededor de cincuen_ 

ta alumnos, lo que dificulta un control preciso. 

Por estos motivos es necesario controlar el volumen y 

la intensidad de trabajo por el tiempo, dejando en li

bertad a cada alumno para actuar según sus posibilida

des. Una buena combinación·, como ya señalamos, es el 

uso de tiempo, resulta de trabajar entre 30 seg. a 45 

seg. y descansar mientras se realiza la rotación en-

tre 20 a 30 seg. 

4. - Un profesor organizado al dividir a sus alumnos en gr_!! 

pos de seis como minimo, los tendrá listos para apli

car el método. Unicamente distribuye a cada uno en -

las estaciones para dar inicio a la actividad. 

5 .- Preparación de las tareas debe considerar el área dis~ 

nible de trabajo para su distribución y forma de rota-

ción, con señalamientos o marcas que indiquen la nume-
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ración y si es posible la actividad a realizar. 

una forma de ejemplificaci6n tomando como tema la fo¿;: 

mación corporal-acondicionamiento fisico. 

6 Saltos laterales 

Piernas juntas 

1 Abdominales 

5 Lanzamiento de 4 Cuadrupedia 

Balón medicinal 

2 Fondos en Tri- 3 Flexiones 

pedia 

11. - ENSERANZA BASADA EN EL COMANDO 

Este estilo ·tiene su historia en la educaci6n fisica -

prevalece actualmente, sobre todo cuando se trata de un gran -

número de alumnos. El método de comando se basa en el supues

to de que determinados estimules producen la respuesta desea

da, la función del maestro es tomar las decisiones adecuadas

para producir los resultados esperados y el rol del alumno es 

responder a los estimules del maestro. 

Teóricamente el alumno debe de responder a todos los -

casos y a todos los temas. 

Esta afirmación se apoya en la estructura tradicional 
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de la relaci6n maestro-alumno: puesto que el primero posee -
) 

el conocimiento y la experiencia, su funci6n es la de comuni-

car, expresarle al segundo lo que hay qúe hacer. El papel 

del alumno entonces es, escuchar, comprender y cumplir. 

La enseñanza fundada en el comando ha recibido diver-

sas denominaciones: "método centrado en el maestro, docencia 

formal, enseñanza dictatorial y otras más. El estilo de co--

mando o la actividad paralela que en áreas estrictamente aca

démicas es la que se basa en la enseñanza por el dictado". ( 53 ) 

El maestro es el único que puede adoptar decisiones r~ 

ferentes a las actividades fisicasi sólo él determina el cli-

ma socioemocional de la clase. Se espera que el alumno acepte 

el conjunto de sus limitaciones fisicas y quede determinado y 

controlado por el maestro. Esta limitaci6n fisica imp.iesta sg 

bre el alumno puede asumir alguna o todas las formas que siguen. 

Organización. 

El alumno puede verse obligado a permanecer en un dete~ 

minado lugar del patio, asignado por el maestro. Por lo común 

se cree qi.1e este requisito permite al maestro cumplir sus nece-

sidades de organización. Se argumenta que es más eficaz duran-

te el acto de pasar lista o que lo parece para una diversidad -
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de tareas que exigen la identificación de los participantes -

cuando se trata de clases numerosas. 

La imposición de limitaciones p.iede ocurrir cuando 

los alumnos cambian de posición en el suelo o pasan de una a_g 

tividad a otra o de una estación a otra. Por razones de dis

ciplina, este aspecto de la organización de la clase está con 

frecuencia bajo control estricto del maestro. Este determina 

el momento de cambiar haciendo sonar un silbato o cualquiera -

otra seffal, para ubicar al grupo, indicar direcci6ncel movi-

miento o qué tipo de formación ha de utilizarse mientras los 

estudiantes se mueven hacia nuevos lugares. 

Estos aspectos de la fase de organización de una buena 

l~ci6n exigen diferentes gt:ados de precisión; esto depende -

del concepto del maestro respecto a la disciplina y control y 

de la necesidad que él tenga de confirmar su propio liderazgo. 

La organización controlada está en armenia con la defi, 

nici6n y anatomia del estilo de comando que se basa en las ór

denes, y el maestro que lo utiliza ha sido entrenado en la uti, 

lización de este estilo y se sient9 cómodo con sus procedimien 

tos. 
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Movimiento. 

El movimiento en este método se usa como término glo

bal que incluye los deportes, juegos y ejercicios gimn~sticos. 

El movimiento como ya lo hicimos notar anteriormente es la -

esencia de nuestra materia. 

El maestro que utiliza el estilo que analizamos, al -

concebir su función como portador de informaci6n y transmisor 

de conocimiento, comprobará, como se expone más adelante, que 

tiende a coincidir con lo que se hace comúnmente en las cla-

ses de educación física. 

Los ejemplos que mencionamos a continuación fueron t.Q 

mados de la ensei'ianza de diferentes actividades con el objeto 

de mostrar su similitud con los procedimientos utilizados en 

la ensefianza, pese a su diversidad temática. 

A) En los movimientos preparatorios de calentamiento~ el 

maestro indica la posición: piernas separadas y manos 

a la cadera: 

l.- Flexión tronco tocando el pie izquierdo con la ma

no derecha. 

2.- Posición inicial 
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3.- Flexi6n tronco tocando el pie derecho con la mano 

izquierda. 

4.- Volver a la posición inicial. 

Después de una pausa el maestro da la seftal para comen 

zar. 

En este momento toda la clase inicia el movimiento con 

el ritmo adecuado. 

B) Si se trata del saque en voleibol, el maestro actuará -

de la forma siguiente al dar las indicaciones: "Sos-

tener la pelota sobre la palma de la mano izquierda -

vuelta hacia arriba, colocar el pie izquierdo delante

del pie derecho. Im1.JUlsar el brazo derecho desde 

trás de la cabeza, golpeando la pelota con el "talón" -

de la mano derecha, mediante un movimiento ascenden --

te''. 

C) Durante una lección de lanzamiento de disco se puede -

oir lo siguiente: "Lleven hacia atrás el brazo que 

sostiene el disco y simultáneamente giren el tronco y

cabeza en la misma direcci6n. Al mismo tiempo se fle

xionan ambas rodillas, sin despegar la planta de los -

pies del piso. Este movimiento combinado conduce a la 
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fase inicial del 19-nzamiento en sí". 

Estos ejemplos y miles más muestran simplemente cuál -

es el patrón común de comportamiento del maestro. De acuerdo 

con ésto los profesores pueden diferir en el tono de voz, en 

la extensión de sus comunicaciones verbales, o en el uso de -

recursos operativos", pero en esencia cuando la información -

se imparte de modo descriptivo el comportamiento docente es i,n 

variable. En consecuencia, el rol del alumno en cuanto a esta 

relación es el mismo: refleja órdenes del maestro ejecutándo

(54) 
las lo más fiel posible". 

Demostración. 

La demostración merece un tratamiento especial por su -

importancia cuando se emplea el método de comando en la ense--

ñanza de las actividades físicas. Comprender este aspecto de-

la enseñanza ayudará a entender por .que no se halla presente -

en algunos métodos alternativos. 

La demostración de una actividad física realizada por-

un buen ejecutante produce gran impacto a1 observador y tiene 

implicaciones psicológicas para el alumno. Una demostración -

tiene lao siguientes ventajas: 
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1.- Implica una imagen holítica de la actividad. 

2.- Implica una clara visualidad de las diversas partes -

de la actividad y de la totalidad del proceso motor. 

3.- Provoca sentimientos de admiración y puede servir co

mo motivación poderosa para el aprendizaje. 

4.- Refuerza la posición del ejecutante, como experto o -

autoridad en la materia. 

5.- Puede inspirar el sentido de la belleza del movimiento 

humano. 

6.- Puede llamar la atención del alumno sobre detalles que 

se consideran importantes por ejemplo: la posición de 

los pies en el momento de iniciar una carrera. 

7.- ApJnta hacia un nivel superior. Puede estimular al -

alumno para que trate de alcanzar su propio nivel po-

tencial de performance. 

a.- Para economizar t~empo, las explicaciones con frecuen

cia son muchas veces demasiado extensas, tediosas u -

obscuras una demostración prolija lo dice todo en un -

instante; 

9.- Parece ser eficaz, todo lo que se requiere es mostrar, 

dejando a cargo del alumno la posibilidad de incenti-

var su ejecución. 
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lo.- Un ejecutante calificado puede mostrar la posici6n -

exacta para iniciar una actividad deportiva determi

nada. 

11.. - Puede mostrar la serie o secuencias motrices que se -

emplean en una actividad determinada. 

12.- Puede impresionar al alumno por la suavidad o flexibi 

lidad y gracia del movimiento humano coordinado. 

13.- Puede afectar las percepciones del alumno. 

14.- Señala al alumno el resultado estándar que el maestro 

considera "correcto o bueno". 

Para quienes creen que los nifios necesitan y desean -

que se les muestre el camino, el estándar correcto es una he

rramienta vital de la ensefianza que se adecúa a la definición 

del método comando. 

La obligaci6n del maestro queda disminuida en el acto 

después de la demostraci6n. En tanto el maestro ilustra, el 

estudiante observa la repetici6n de la demostraci6n que es un 

imperativo común del aprendizaje. La evaluación de lo reali

zado por el alumno de acuerdo con el estándar demostrado pro

porciona al m~cstro un procedimiento que presumiblemente ayu

da a motivar al alumno y a mantener la clase de disciplina n~ 
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cesaria cuando se utiliza el estilo de comando. 

La utilización del método de comando impone limita-

clones al alumno, el maestro lo utiliza conla tendencia a e~ 

sef'iar·10 todo conforme a un idéntico patrón. Todas las deci

siones nacen del maestro quien las traslada a sus alumnos 

con el propósito de que escuchen, obedezcan y ejecuten. 

Es importante que cada maestro realice un análisis -

del modelo de ensefianza que es muy común, frecuentemente 

aceptado, eficaz y que aparentemente tiene éxito en el cumplJ: 

miento de sus objetivos •. 

Se arguye que juzgar una manera de ensef'iar teniendo -

solamente en cuenta la observación y evaluación de los resul

tados implica una incompleta visión del proceso educacional.

Hay una brecha, falta de eslabón. A fin de identificar la -

naturaleza del eslabón es necesario "examinar cada componente 

del estilo de comando a la luz de los objetivos de la educa-

ci6n que nos indica que el desarrollo de individuos ha de ser 

en forma armónica, integral y libre. Entonces el estilo bas~ 

do en el comando requiere un nuevo examen y un nuevo conjunto 

de decisiones respecto de su uso, cantidad, calidad y frecuen· 

c ia en las clases de F.clucaci6n Física". ( 55) 
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El conocimiento de este patrón de comportamiento po

dría ayudar a los maestros a comprender por qué actúan de d~ 

te.i:minada manera frente a sus clases, asimismo tal conoc~ 

to podría elevar el acto docente desde un plano mecánico a -

otro más conscienter al hacer que el maestro se aperciba -

del conflicto entre lo que realmente manifiesta y hace dia-

riarnente y lo que proclama como aspiración personal. A su -

vez este conflicto, si ea suficientemente significativo, re

querirá una solución, lo cual promoverá la búsqueda de esti

los alternativos de enseHanza que identifiquen y aislen el -

eslabón perdido. Se sugiere que el eslab6n ausente es el -

proceso que debe ocurrir entre los estímulos del maestro y 

las eventuales respuestas de los alumnos, proceso que se re~ 

fleja en el desarrollo organizado de las performances, en de

liberadas experiencias para el crecimiento, en el continuo -

fortalecimiento emocional y en una cadena de situaciones y -

problemas que evocan los poderes cognitivos de la imagina-

ci6n, del descubrimiento y de la toma de decisiones. 

12. - ENSEÑANZA RECIPRCX:A 

Por medio de este método se ayuda al alumno a seguir -

y ejecutar una serie de tareas ofreciéndole frecuentemente es-
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tímulos tras el cumplimiento adecuado de ellas. 

una aportaci6n en este estilo es el considerar que un 

maestro· no puede observar y evaluar de inmediato la ejecución 

de cada alumno, aún durante la realización de movimientos 

simples, poder relegar esta responsabilidad en el alumno, en 

el uso del compañero que verifica si el movimiento fue bien -

ejecutado. Anteriormente el compañero fue utilizado para di

versos propósitos: seguridad en el agua, asistencia en apar~ 

tos o pases de pelota en distintos juegos. Sin embargo todas 

estas situaciones, sólo ofrecen del compai'lero una funci6n se

cundaria. 

Lo que se propone es confiar a un alumno la observa- -

ción de la ejecución de una tarea determinada, además de pro

porcionarle información sobre los aciertos y errores. Si los 

alumnos saben qué buscar y c6mo corregir los errores observa

dos se hallan en condiciones de actuar exitosamente en carác-

ter de observadores y correctores. 

En la anatomía de este estilo de enseñanza reciproca se 

incluirá un bosquejo del comportamiento del docente; que no hI! 

cer y decir y un análisis del roi de cada compañero. 
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Este estilo se compone de tres ciclos, cada uno de -

los cuales será más avanzado en cuanto a la complejidad de -

la tarea y al grado de libertad para ambos compafieros. Cada 

ciclo también comprenderá un modo de comunicación más líber!! 

do de la comunicaci6n directa de instrucciones por parte del 

mae!ltro. 

CICLO 

1 

2 

3 

COMPLEJIDAD DE LA TAREA 

Una tarea simple por vez 

Una serie de tareas con
tinuas sobre la misma ac
tividad. 

Programa de Tareas sobre 
una variedad de activi
dades. 

MODO DE COMU
NICl\CION 

Oral, visual 

ó ambas 

Tarjeta de 
tareas. 

Hoja de ta
reas. 

Se puede ver aqui una similitud con el método de a,sig, 

nación de ta:i:·eas, el elemento que se le agrega es la introdu_g 

ci6n de un copartícipe en el.papel de observador, corrector . ~,) 

y estimulador. 

El primer ciclo tiene cudicter de entremuniento para -

ambos compai'\eros a fin de que se habitúen a sus nuevas funci.Q 

nes. Los ciclos dos y treo son los verdaderos instrumentos -
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de enseftanza de este estilo, en raz6n de que aceleran el pr~ 

ceso de acercamiento de ambos participantes y liberan al ma

estro permitiéndole acercarse a los individuos que requieren 

ayuda o consejo. 

Ejemplifiquemos ahora cada uno de los ciclos. 

CICLO I 

Tema: Atletismo - Lanzamiento de Bala 

Tarea: Posici6n Inicial 

Detalles: Apoyarse en la pierna más fuerte desplazando todo 

el peso del cuerpo hacia la misma, se realiza una 

rotación· del tronco en la misma dir.ecci6n y se le 

levanta el brazo del mismo costado simulando la 

bala, se eleva levemente el codo. La pierna opue_E? 

ta en posición cómoda únicamente toca el suelo. 

La mano libre queda relajada frente al cuerpo. 

Comunicación: Demostración y explicación. 

Observaci6n: (1) Desplazamiento del peso en la pierna de ªP.Q 

yo (2) Rotación del ·tronco en esa dirección (3) -

posiciones correctas de ambos brazos. 
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En este momento las parejas se ubican libremente en -

· el área de trabajo. El ejecutante asume la posición requeri

da y su compaf'lero hace comentarios y efectúa correcciones. -

El maestro observa a los alumnos y da asistencia a aquellos -

observadores que parecen descuidar algunos detalles. 

cuando auxilia el profesor puede formular las siguie_n 

tes preguntas~ 

¿La bala está colocada en la posición correcta?. 

¿La posición del brazo de sostén permitirá que la ba

la se proyecte en la direpción requerida? 

¿La torsi6n del tronco es suficiente? 

Estas pre;untas ayudarán al compai'iero a realizar sus -

observaciones poniendo mayor atenci6n a los detalles sei'iala-

dos por el maestro. En el ejemplo expuesto mayor cantidad de 

alumnos adoptarán más· pronto la posición correcta, porque en 

cada caso está la ayuda del compaf'lero observando de inmediato 

las posiciones del cuerpo, brazos, piernas, etc. 

Con ello los errores iniciales se reducen, comienza un 

proceso de autoconciencia en la ejecución de los movirnientos,

aspecto opuesto al ejercitarse de un modo mecánico. 
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Cuando la mayor parte de los alumnos haya cumplido con 

esta tarea simple, el maestro ~ede continuar con la siguiente 

instancia del ejercicio. 

CICLO II y III 

Una vez que los alumnos hayan comprendido y muestren -

capacidad para actuar con independencia,· será posible pasar a 

los posteriores ciclos, éstos implican la presentaci6n de di-

versas tareas de una misma actividad o de varias actividades -

como ya sef1alamos anteriormente, donde el alumno experimente 

durante un periodo mayor .su independencia en la ejecución y -

aprendizaje de un t91J1a más amplio. 

Existen dos diferencias entre el ciclo I con el ci-

clo II y III1 

1.- Se nruestra y explica a la clase mayor número de t~ 

reas. 

2.- El modo de comunicaci6n debe cambiar para lograr -

una mayor eficacia. Cuando se presenta a la clase 

una serie de tareas en forma verbal o visual hay -

alumnos que las olvidan o pierden algunos detalles. 
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Se recomienda el ~mpleo de tarjetas u hojas de ta-

reas como medio de comunicación, puesto que cumplen una tri 

ple funcióni (1) SeHalan una meta, la tarea de cumplir. -

(2).Indican la secuencia y los detalles de la ejecución y -

(3) rermiten individualizar la ensel'ianza, facilitando la -

organización de las de diferente magnitud. 

El empleo de estas formas no constituye una novedad -

para los alumnos, en otras materias están acostumbrados a se

guir y ejecutar las instrucciones escritas. Nada impide que 

se utilice un procedimiento similar en las clases de educa-

ci6n fisica. 

cuando estos ciclos han sido comprendidos y ejecuta-

dos de manera adecuada, será evidente que la evaluaci6n de la 

ejecución de los movimientos forma parte del papel del alumno. 

Toda pareja que alcance un nivel operativo será capaz de mos

trar una relación cooperativa entre sus integrantes, una au-

toaceptación de los roles circunstanciales: observador y ej~ 

cutante, y la capacidad para abarcar comprensivamente la ta-

rea que está realizando, en consecuencia se manifestarán me-

diante un tipo diferente de conducta fisica, más significati

va y más individualizada. 
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La forma más simple de la tarjeta de tareas es la ~-

que tiene s6lo dos componentes: descripci6n de la tarea y -

un espacio para señalar la tarea cumplida de acuerdo con el 

siguiente formato: 

TARJETA DE TAREAS No. 1 

Nombre 

Actividad ___ Pa_r_a_d_o_d_e_M_a_n_o_s ______ Grado ___ Fecha __ _ 

Tarea l. Colocaci6n de manos y po
sición inicial del cuerpo. 

Se colocan las manos sobre el piso 
siguiendo la línea de los hombros. 
Brazos en posici6n vertical, cabeza 
erecta y la pierna posterior se le
vanta del -piso, la vista cambia ha
cia el piso. 

Tarea 2. Elevaci6n momentánea de 
piernas sobre las manos con el im
pulso de la tarea 1, la pierna po~ 
terior sirve como guia para el 
equilibrio que termina con la ele
vaci6n sobre las manos. Se equil.! 
bra el centro de gravedad, sin 11~ 
var los hombros hacia adelante. -
El movimiento es uniforme y conti
nuado. 

Tarea 
Completa 

Tarea 
Incompleta 
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Este ejemplo de ficha simple es utilizada por ambos

compañeros, cuando el ejecutante completa una tarea a satis

facci6n del observador éste ¡::uede verificar que se ha cumpli 

do la tarea y el ejecutante, en cualquier momento, estará en 

condiciones de identificar la perfomance que ha cumplido en 

la actividad de que se trata. 

Asimismo estas tarjetas pueden servir como registro -

de evaluación cada vez que se requiera un informe. Es impor

tante que el maestro controle priódicamente estas fichas para 

confrontar los datos registrados por el desempeño del ejecu-

tante. Estas verificaciones mantienen al maestro bien infor

mado y los alumnos advierten que él está enterado de todo lo 

que ocurre en la clase. La técnica de verificaci6n al azar -

resulta excelente para mantener el interés de los alumnos re

zagados y también para aquellos que no se perciben como auto

rresponsables de su propio aprendizaje. También esta técnica 

permite mantener un mínimo grado de dependencia que aún resul 

ta necesaria para algunos integrantes de la clase. 

Otro tipo de tarjeta a utilizar son aquellas que incl~ 

yen una forma de registro de evaluación más refinada. Implica 

una diferenciación cualitativa de la performance en tres nivc-
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les: 

(D) Deficiente (S) Satisfactorio o (B) Bueno. 

TARJETA DE TAREAS No. 2 

Nombre --------------
Actividad __ s_a_l_t_o_s_o_b_r_e_c_ab_a_l_l_o __ 

Observador 

Grado Fecha. ___ _ 

D S B Incompleta 

Tarea l. Des?lés de la carrera de impul
so despegar con los pies juhtos del bo
tador. Colocar las manos en el caballo 
y elevar el cuerpo en posición erecta. 
Volver al punto de despegue. (1) Despe
gue elástico. (2) Cuerpo recto en Ei ai
re. (3) Brazos extendidos. 

En el siguiente disefio es muy útil para una serie de -
tareas, cuando el maestro busca la calidad en cuanto a técnica 
y la cantidad. 

TARJETA DE TAREAS No. 3 

Nombre ------------ Observador ---------

Actividad Tiro a la Canasta Grado _____ .Fecha ____ _ 

Cantidad Resuldado D S B Incompleta 

Tarea 1 Tiro Libre 10 

Tarea 2 Tiro de Media Dis. 10 

Tarea 4 Abajo del arco 
Mano Derecha 10 

Tarea 5 Abajo del arco 
Mano Izquierda 10 

Tarea 6 Tiro de RE:bote 
Mano Derecha 10 

Tilr c-;1 7 Tiro de Rebote 
Mano Izquierda 10 
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Las tareas señaladas en esta tarjeta incluyen pocas -

palabras, pero en cambio implica mayor cantidad de movimien-

tos con respecto a las tarjetas anteriores. Todo depende de 

la actividad, del grado de detalle exigido y del nivel de la 

clase. El maestro ha de tomar las decisiones con respecto a 

estos aspectos. La ficha que antecede es un buen ejemplo en 

cuanto a la claridad del objetivo, secuencia de las tareas -

de magnitud de la performance. 

Volvemos a insistir en la utilidad que presta este tJ: 

po de tarjetas para llevar a cabo tests en el basquetbol: es 

sencilla, clara y fácil de aplicar'en clases de distinta mag

nitud. 

Un elemento más que podria incluirse en las tarjetas

es el de utilizar un apartado para comentarios y correcciones 

por parte del observador, ello exige un nivel más elevado de -

observaci6n, además de ofrecer mejor estimuÍaci6n y mayor va-

lor de retroalimentación. Los comentarios se expresan en pal~ 

bras y frases que se derivan del puntaje logrado por el ejecu

tante. Este nivel de observación y análisis detallados pueden 

ser alcanzados por maestros y alumnos conscientes de su respe.s 
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tiva misión. 

Los comentarios y correcciones no consisten en gener_!! 

lizaciones que ~ede hacer el maestro de acuerdo con su cono

cimiento del tema; son el resultado de las apreciaciones in

dividuales de las especificas necesidades de los ejecutantes. 

El maestro que intente la utilización de este método -

que acabamos de analizar debe considerar que "al principio pu~ 

de ser dificil y lleno de frustraciones. Todo intento de ens~ 

~ar de distinta manera requiere en primer término un cambio 

de actitud por parte del maestro, exige que se abstenga de la 

conducta verbal y social.que es propia de otro estilo~(SG) 

Resulta beneficioso concentrarse durante dos o tres lecciones 

en la comprensión y ejecución de este estilo, aun a costa de -

una pequ~a demora en el aprendizaje; pero la verdad es que -

una vez que los alumnos aceptan su nuevo rol, el progreso S,!! 

rá relativamente rápido. Cada ejecutante cuenta virtualmente 

con un tutor personal que lo asiste en la particular tarea -

que está realizando. 
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13.- CONSTITUCION DE PEQUEílOS GRUPOS 

Una variación importante respecto a los métodos ante

riores sobre todo al último, es la organizaci6n en grupos re

ducidos de tres o cuatro alumnos. La divisi6n de la clase en 

peque~os grupos no es cuesti6n de organización que determine 

un estilo¡ se refiere mfls bien al proceso de interacción y -

comunicaci6n entre los integrantes del grupo. Simplemente -

se necesita que más de dos alumnos se asocien para la prácti

ca de la participación, observación, corrección y refuerzo. 

El método requiere que se asigne a cada miembro una -

función dentro del grupo. Si se constituye por tres alumnos 

el No. l es el ejecutante, el No. 2 el observador y el No. 3 -

el escribiente. Si son cuatro los participantes las funcio

nes serian las mismas incluyendo a un observador más. 

Cada uno de los participantes juega un rol como miein

bro del grupo en el proceso de interacción que desarrollan. 

El Ejecutante. 

Como en el caso de dos alumnos, una vez que la tarea -

o serie de tareas han sido presentadas por el maestro, el ej~ 

cutante procede a realizar las tareas. La forma de comunica--
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ción puede· ser oral, visual o ambas. 

El Observador. 

En esta variación el observador u los observadores -

pueden concentrar su atención sobre los detalles que han de -

ser esaminados y comentar lut;'Jo sus apreciaciones al ejecutan 

te. Asimismo pueden intercambiar sus puntos de vista sobre -

sus propias opiniones. En éste un excelente medio para afi-

nar la capacidad de distinguir detalles. Es indispensable -

que el intercambio de observaciones se efectúe en presencia -

del ejecutante teniendo en cuenta que la discusión se realiza 

para beneficiarlo y que sirve para mejorar su desempeño. En 

caso de duda, los observadores ¡:ueden solicitar al ejecutan

te la repetición del ejercicio. 

El Escribiente. 

Este miembro del equipo se encarga del trabajo buro-

crático. Registra las ma911itudes de los aspectos cuantitati

vos de las performances y redacta todo comentario o corree- -

ci6n formulada por los observadores. 

Terminando un periodo, decisión que por lo general co

rre por cuenta del grupo, los miembros cambian de funciones. 
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Los valores que se desarrollan en este proceso de in

teracción: 

l.- Se desarrolla el sentido de responsabilidad o se pone 

de manifiesto su ausencia, los miembros del grupo se 

ven obligados a tomar decisiones referentes a sus com 

pafteros, lo cual requiere determinado grado de respo.n 

sabilidad y conducta. 

En ausencia de estos factores, el grupo se deteriora

rá y no será posible cumplir con la tarea asignada. -

En tal sentido este estilo resulta un instrumento de 

diagnóstico sobresaliente para identificar el clima -

grupal, las relaciones individuales dentro del grupo

y la capacidad potencial de ejercer el liderazgo. 

2.- Se desarrolla un tipo especial de disciplina que requi~ 

re autocontrol para mantenerse en el grupo. En este c~ 

so el instructor perspicaz estará en condiciones de d~ 

terminar si la disciplina aparente es resultado del 

control del grupo por una persona o, por lo contrario

se fundamenta en la comprensión y capacidad mutua para 

intercambiar opiniones en un ambiente amigable. Una -

dimensi6n significativa se va presentando a la vista: -



172 

la m&s importante relaci6n disciplinaria no se ubica -

entre alumno y maestro sino entre aquél y sus compaí'ie-

ros. 

3.- Se desarrolla un pujante sentido de comunicación. Dado 

que cada miembro del grupo asume todas las funciones.

"La capacidad de comunicaci6n con otros tiene oportunJ:: 

dad de incrementarse. Cuando tal posibilidad queda -

obstruida por cualquier raz6n, el maestro podrá detec

tar la falla y proveerá a sus alumnos el auxilio que -

necesiten. Observar y escuchar las discusiones de los 

alumnos y sus proyectos comunes es uno de los aspectos 

que más recompensa al docente". (57) 

4.- En esta situación parece emerger la capacidad de anal.! 

zar en particular cuando hay más de un observador. En 

forma inevitable surge siempre más de una opinión y es 

entonces cuando nace la necesidad de examinar las al-

ternativas. El proceso ayuda a pulir el sentido de OQ 

servaci6n y toma de decisiones. 

En particular, el método que tratamos es beneficioso -

para clases numerosas que cuentan con instalaciones limitadas. 

La división de la unidad en grupos reducidos requiere menos --
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equipamientos, además, cada miembro participa activamente en 

el proceso de aprendizaje cumpliendo una y otra actividad. Es 

interesante destacar las ventajas de este método con respecto 

a ciertas actividades en cuanto conceden a observadores y es

cribientes un breve periodo de descanso después de su partici 

pación en las tareas fisicas. En gimnasia por aparatos por -

ejemplo, es imposible exigir un trabajo prolongado en anillos, 

ya que es una actividad fatigosa. Cuando un grupo de cuatro

alurnnos practica con argollas siguiendo una rotación, cada i.!l 

tegrante tiene oportunidad de recuperarse, al mismo tiempo -

cada uno se halla implicado en.la situaci6n de grupo, compr~ 

metiendo con su actuación particular y con la materia que de

b3 ser aprendida. 

14.- PROGRAMA INDIVIDUAL 

El aprendizaje es siempre cuestión que afecta al ind! 

viduo: nadie puede aprender por otro. 

El presente método de enseftanza disefia la material de 

enseftanza y opera en forma adecuada para proporcionar al alu.m 

no amplia oportunidad para su automotivado aprendizaje, eva-

luar su desempefio y para tomar decisiones durante un tiempo -

relativamente prolongado. 
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Se presume que en esta etapa de desarrollo sobre la 

aplicación de los métodos el alumno ha aprendido a liberar

se en la medida necesaria para actuar por si mismo en forma 

permanente, con la experiencia en este método se podrá am- -

pliar aun más su independencia. Alcanzar este nivel de au

todecisión es uno de los objetivos de la educación para una -

sociedad democrática. 

El proceso de aprendizaje en el método individual im

plica para los alumnos un paso adelante hacia la formación de 

individuos independientes si lo comparamos con el estilo de -

enseflanza reciproca que ~tiliza compal'ieros o de grupos reducJ: 

dos. La verificación de la ejecución de la terea se transfi~ 

re al propio alumno a una autoevaluaci6n. 

Existen varios modelos operativos de programas indivj 

duales que se ?J,ede aplicar a diferentes niveles escolares. -

Estos proyectos van de lo simple a lo complejo, todos se 

adaptan a diferentes niveles y requieren distintos tipos de -

responsabilidad y res?J,estas. No obstante presentan varios -

e impor tantea dimensim es que son comunes a todos los progra

mas individuales: 
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A.- Todos tienen un propósito, un objetivo temático a CU.!!! 

plir. 

B.- Todos requieren y desarrollan un elevado grado de in

dependencia en cuanto a la ejecuci6n de la tarea. 

c.- El ejecutante tiene éxito en un programa individual -

ha aprendido a liberarse del control inmediato del m~ 

estro alcanzando un nivel de responsabilidad indivi-

dual que se mantiene hasta el cabal cumplimiento del 

programa de tareas múltiples. 

D.- Sirve como permanente motivaci6n para mejorar el ni-

vel individual. 

E.- El progreso es muy visible tanto el alumno como el -

maestro pueden observar el progreso de las performan

ces consultando los resultados del programa indivi-

dual. 

F.- Proporciona al maestro un excelente instrumento de 

diagnóstico para establecer los diferentes niveleá de 

ejecución en una clase heterogénea. 

Modelo Operativo 1: Lista de control de tareas para un progr~ 

ma individual. 

Este modelo comprende un listado de una serie de ta-

reas con un espacio destinado a marcas de autocontrol a cargo-
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del alumno, se puede utilizar como fase preparatoria para el 

manejo de programas individuales. 

Fundamentalmente este modelo se relaciona con la c~ 

pacidad individual para continuar ejercitando tareas organi

• 
zadas y preparadas por el maestro. 

Ayuda a desarrollar cierto grado de resistencia pa-

ra cumplir el programa y es aplicable a toda actividad. 

PROGRAMA INDIVIDUAL No. l 

(Lista de Control de tareas - Nivel Simple) 

Nombre Fecha de Inicio ____ _ 

Tema Acondicionamiento Físico 

Instrucciones: Controle el resultado de las diferentes ta-
reas que corresponden a los ítems del desarrQ 

llo que se indican. Use una columna para ca

da lección y registre la fecha. 

Tareas Fechas 

A Flexibilidad Piernas 

1.- Saltos altos con piernas separadas 10 

2.- Idem con pier~as fleJtionadas 10 
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3.- Repetir l con giro de 90° cada 
cinco saltos. 

4.- Desplazar a fondo el peso del cuer
po de un lado a otro 

s.- Media sentadilla, manos nuca. 

6.- Manos cadera elevación puntas pies 
al frente, en lugar estacionario 

10 

20 

30 

30 

Esta lista puede ser ampliada de acuerdo a los temas 

a trabajar• Y p.ieden servir como programas para varios dias, 

con mucha frecuencia cuando se trata de pruebas fisicas es n~ 

cesaría revisar y repetir las mismas tareas. 

En el caso del modelo presentado de nivel simple, -

significa que toda la clase ha de esforzarse para alcanzar -

el nivel sefialado. 

No es una individualización completa, si el programa 

es adecuado de modo que la mayoria de los estudiantes pu~e -

ejecutar la mayor parte de las tareas, la lección será muy -

valiosa como fase preparatoria para lograr la individualiza--

ción e independencia más completas. Los alumnos aprenderán a 

asumir sus nuevos papeles como aprendices que se autocontro-~ 

lan y se autoevalúan, aunque en este momento sólo se requie-

re que haya cumplido la tarea. 
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Según la actividad de que se trate, el alumno puede 

aprender hasta dónde llega su capacidad y ubicarse en el prQ 

ceso de su aprendizaje. 

Modelo Operativo 2: Programa Individual Cuantitativo. 

Este modelo requiere de más autoevaluaci6n. Se ofre-

ce al alumno la oportunidad de adoptar decisiones cuantitati-

vas con respecto a s·i mismo. Puede encontrar o determinar su 

máximo o su posición cómoda en la escala que va de la minima 

a la máxima performance de la actividad de que se trata. 

Esta cantidad pÚ~e ser parte del máximo esfuerzo -

del alumno y ser utilizada como unidad fisiológica de repeti-

ci6n. Vefunos el siguiente ejemplo: 

PROGRAMA INDIVIDUAL 

(Cuantitativo) 

Nombre Fecha ---------

Tema: Acondicionamiento F1Bico 

A) En los siguientes movimientos hallar el máximo actual de 
ejecuciones (M) y reg1strelo en la columna M 

B) Durante los primeros dias practicar las tareas que impli
quen M como la cantidad a repetir. 

2 
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C) controlar M nuevamente después de una o dos semanas,· Es 
probable que se verifique un aumento y que un nuevo !1 -

2 
3ea el conjunto que deba ser repetido. 

Por consiguiente, la carga de entrenamiento será X ( !1 ) -
donde X indica el número de veces que se repetirá 2 el 
conjunto. 

D) Si después de los primeros movimientos se comprueba que -

M es demasiado fácil se incrementará el conjunto a : M 
2 3 

Tareas 

AGILIDAD 

l.- Saltos consecutivos con elevaci6n de 
rodillas hasta el nivel de la cadera 
Si M=20, el número de repeticiones -
será M = 10 es decir que cada con
junto ie integra con 10 saltos. SUP.Q 
nemos que cada ejercicio se inicia -
con tres conjuntos de diez, 

2.- Saltos consecutivos con elevaci6n ro-
dillas hasta el pecho. 

3 .- Saltos consecutivos en forma lateral, 
pies juntos, manos cadera. 

Actual 

20 

12 

50 

M x-2 

3 (10) 

3 (6) 

3 (25) 

El proceso de autoevaluaci6n es un aspecto importan-

te de este modelo. Toda actividad que puede medirse cuantit~ 

tivamente constituye un desafio para el alumno y lo invita a 

ev.aluar su desempef'io. Esta evaluación es siempre muy signif.! 

cativa para él. 
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Como se sefialó con anterioridad, este modelo propor

ciona resultados visibles, todos desean ver algo concreto, -

algo que sea resultado del esfuerzo y del aprendizaje, este -

resultado visible es inmediato. La emergencia de resultados 

concretos puede ayudar al estudiante a reconocer la realidad 

en cuanto a sus errores. 

Desde un punto de vista técnico, este modelo puede -

constituir un registro permanente de la posición inicial del 

alumno y la dirección y cantidad de progreso logrado durante 

el proceso de aprendizaje. 

El maestro estará en condiciones de identificar la -

posición de éste con s6lo mirar el programa o solicitar al 

alumno que ejecute el o los items ya controlados. 

Mientras examinamos los modelos que se proponen deb~ 

mos aclarar que quien proyecta un programa individual ha de -

conocer bien la materia de que se trata, la preparación requi~ 

re más que una simple selección arbitraria de movimientos para 

una actividad dada. La planificación de una tarea mensurable 

requiere amplio conocimiento de la materia y de la relación -

de la tarea con la totalidad de la actividad~ asimismo ha de 

conocer la posición relativa de la tarea con respecto al pro-



~l 

greso del aprendizaje de esa actividad. 

Modelo Operativo 3: Programa Individual cualitativo. 

En este modelo se brinda al alumno la oportunidad P2: 

ra tomar decisiones cualitativas respecto de si mismo y para 

contestar a la pregunta: ¿Cuál es mi grado de progreso? 

El proceso de contestación requiere que el alumno cu.m 

pla los siguientes pasos: 

l. Aceptar y comprender el programa presentado por el -

maestro. 

2. Comprender los detalles de la actividad según la ex

plicación o demostración. 

3. Intentar un examen de si mismo y juzgarse frente a -

los criterios ofrecidos. 

Este modelo es má& dificil de realizar p..iesto que re

quiere más comprensión de su propio 4esempeño y más -

conciencia del proceso neuromuscular. También la pl~ 

nificaci6n es más dificil para el maestro, ya que la 

respuesta a cuál es el grado de. perfección depende de: 

·l) Su opinión de lo que constituye un buen desempeño. 
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2) Su conoeimiento de lo que es necesario e importante 

para mejorar las técnicas de su actividad. 

3) Su conocimiento de principios fisiológicos y kine--

siológicos. 

4) Su capacidad para integrar estos tres requisitos y 

formular un juicio que los abarque. 

Examinemos ahora un modelo sobre atletismo. 

PROGRAMA INDIVIDUAL 
(Cualitativo) 

Nombre Fecha:...-~~~~~~~ 

Tema Lanzamiento de Jabalina 

Instrucciones: El presente Programa Individual se relaciona 

con la postura de lanzamiento. Todos los componentes deben 

de operar 
1

en perfecta armonía con el propósito de trasladar 

el momentum y la fuerza corporal a una secuencia de movi--

mientas que producirá un perfecto vuelo de la jabalina. Las 

tareas que siguen responden a una minuciosa identificación de 

los detalles de lanzamiento. Cada movimiento ha de realizar-

se varias veces hasta dominar mentalmente todos los detalles, 

luego combine cada tarea con la precedente. Marque en el prQ 

grama el grado de desempeflo alcanzado; Medio, bueno, excele~ 

te, asi como los errores que observe. 
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Tareas M B E Errores 

A. Postura de lanzamiento (para persona diestra) 

l. De pie, el costado izquierdo del cuerpo 
en direcci6n del lanzamiento, apoyado 
con corrodidad. 

2. Trasláde el peso del cuerpo a la pierna 
posterior y flexione ligeramente esa pie_! 
na de modo que pueda sentirse elástica
mente apoyado. 

3. El pie izquierdo apenas toca el suelo. 

4. La mano derecha, que sostiene la jabali
na, se extiende al costado derecho del 
cuerpo, la Jabalina cruza el pecho, y -
la punta colocada frente a l~ cara apun
ta hacia la direcci6n del tiro, el otro 
extremo cae a la altura del tobillo. 

5. El brazo izquierdo puede descansar al -
costado izquierdo del cuerpo o bien man 
tenerse en contracción frente y a la al
tura del hombro izquierdo. 

6. Combine 1, 2, 3 y 4 sin jabalina. 

7. Repetir el 6 con jabalina. 

8. Repetir a ritmo lento todo el proceso 
que conduce a la postura del lanzamien
to. 

9. Repetir toda la postura con rapidez 

lo. Recorrer el campo y con distintos 
intervalos, detenerse y tomar con le!! 

. titud la postura de lanzamiento. 
11. Repetir el 10 con rapidez. 
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Modelo Operativo 4: Programa Individual Combinado. 

El modelo presenta al alumno una selecci6n de nive

les de desempeño cuantitativos y cualitativos o ambos. Es 

función del alumno como individuo examinar su capacidad y 

evaluar la calidad de su desempeffo frente a los niveles pr.Q 

puestos en el programa individual. El diseño de los niveles 

adecúa a los estudios fisiológicos y kinesiol6gicos en cuanto 

se refiere a los grados más altos de la escala de dificulta

des. 

La belleza de un programa individual organizado de -

acuerdo con varios niveles radica en que el ejecutante ~ede 

identificar sus diversas capacidades para diferentes tareas. 

Pu.ede ser que su nivel sea inferior en unas y supe-

r ior en otras, tiene ante si un camino claro y abierto para -

progresar y mejorar. 



185 

PROGRAMA INDIVIDUAL 
(Combinado) 

Nombre Fecha de Inicio 

Tema Acondicionamiento Fisico General 
-----

Indicaciones: En las siguientes actividades controle su gra
do de desempeño y determine su posición actual 
trazando un círculo alrededor del nivel o can
tidad que considere. Después de practicar al
gunos días probar el siguiente nivel. 

cualidad 

Fuerza y 
Agilidad 

Región corporal 

Piernas 

bivel 1 

!.-Saltar y 
levantar las 
rodillas a 
la altura de 
la cadera 5, 
6,7,8,9yl0 
veces 

El mismo 
salto, 11, 
12, 13, 14, 
15,16,17, 
18,19 y 
20 veces 

Dos repe
ticiones 
de 10 con 
breve des
canso 3(10) 
2 (5) 3 (15) 

Cintura Ilia- Saltar en - Mismo mo- Mismo sal-
co Femoral 

Abdomen 

forma late
ral con pies 
juntos de un 
lado a otro 
un ancho de 
50 cm. 3, 6·, 
9, 11, 13yl5 
veces 

Paso de Pato 
10,15, 20, 25 
y 30 mts. 

vimiento 
elevando 
rodillas 
3,5,7,9, 
11, 13yl5 
veces 

Paso de~ 
to con los 
brazos la
terales, !O 
15,20,25 y 
30 mts. 

Sentado, apo- Realizar 
yadp en los lo mismo 
antebrazos 2 ( 10) 
piernas ex
tendidas a 
45° escribir 
los números 
al aire 1 al 
10. 

to aumen
tando la
distancia 
aalmy-
1.20. 3,5, 
7,9,ll,13y 
15 veces 

Paso·de p~ 
to brazos 
laterales 
con despl~ 
zamiento 
hacia atrás 
10,25,20, 30 
35 Mts. 

Bajar los -
pies a 30° 
hacer lo -
mismo dos, 
tres y cu~ 
tro veces. 
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Un plan de tarea cuidadoso que avance paso a paso -

dentro de un programa o grupo de programas pennitirá que el -

alumno obtenga elevados resultados mediante su acción indepen 

diente. 

Técnicamente todos los programas individuales deben

incluir las siguientes partes: 

A) Informaci6n General. Nombre del estudiante, grado -

escolar, fecha, actividad y tema especifico. 

B) Instrucciones o indicaciones para el alumno. Podría.

contener una exJ.X>Sici6n de objetivos, una descripci6n 

general de fª actividad y una guia sobre cómo encarar 

el programa y cómo considerar la evaluación. Esta -

m~nera de proceder reducirá las repeticiones en caso 

de revisión o de ausencia de los alumnos. 

e) Evaluación. Con preferencia cada tarea ha de ser se

guida de la correspondiente evaluación. Tanto el 

maestro como el alumno pueden establecer nl instante 

la situación de aprendizaje de este último en un mo-

mento dado. 

Las implicaciones de la u~~lización de este programa

individual, dado que colocan al alumno en una.mayor independen 
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cia, se dan en los siguientes rubros: 

Organizaci6n de la clase 

El método requiere completa libertad geográfica y -

de movilidad, el alumno debe de tener libertad para selecci~ 

nar el lugar en el que pueda ejecutar su programa. Su elec

ci6n puede depender de la actividad, de la disponibilidad de 

instalaciones y equipo. Asi todo el espacio de trabajo queda 

cubierto por estudiantes ocupados en sus respectivos progra--

mas. 

Distribución del Tiempo 

Como cada participante desarrolla su propio programa 

trata de alcanzar sus propios objetivos y trabaja en una área 

de su propia elección, no se desperdicia el tiempo como cuan 

do los estudiantes deben esperar su turno para ejercitarse, -

lo cual es fisicamente desventajoso y psicológicamente desmo

ralizador. 

Se ha demostrado que las clases bien compenetradas -

de los valores del programa individual utilizan casi el 100% 

del tiempo disponible para cumplir los objetivos del aprendi

zaje. "Asimismo estas clases tienen gran capacidad de resis-
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tencia. Por ejemplo, un aprendizaje a nivel individual puede 

durar hasta dos horas y aún más sin necesidad de largas dete.n 

ciones o perturbaciones. Por ésto muchos preparadores físi-

cos se valen de programas individuales para obtener la máxima 

eficiencia de las sesiones de entrenamiento". (58) 

El alumno 

Todas las decisiones referentes a su rendimiento fi

sico dentro del programa se hallan a cargo del alumno. Social 

mente se mueve hacia el máximo desarrollo puesto que no exis

ten restricciones geográficas o de asociación imp.iestas por -

el maestro. 

Estos dos aspectos del proceso de liberaci6n tienen -

profundo éfecto sobre el status emocional y del concepto de

si mismo. En esta etapa participa más en su propio aprendiza

je. En realidad la experiencia demuestra que la intervenci6n 

innecesaria del maestro puede crear una perturbaci6n que rom

pería la tranquilidad y continuidad del alumno. También la -

observaci6n muestra que el alto grado de libertad y estabili

dad socio-emocional mejora el rendimiento fisico. Tales cam

bios ocurren en todos los estudiantes, variando sólo en inten

sidad, frecuencia y duración, enmzón do la diversidad do -
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variables que intervienen a nivel grupal e individual, el h~ 

cho concreto es que, repetimos, los cambios alcanzan a todos 

los alumnos. 

Los problemas de disciplina se reducen en gran medj, 

da, "la inmersión del alumno en su propio programa crea un -

nuevo foco sobre si mismo. Tiene ocasión de verse bajo una -

nueva luz, la del alumno que.se autodirige, la de la persona 

que tiene capacidad y conocimiento para ocuparse de cosas que 

le interesan". ( 59 l 

Este nuevo enfoque sobre si mismo reduce las posibi

lidades que el alumno quede envuelto en actividades que por -

tradición están ligados a problemas disciplinarios. 

Con el esfuerzo de sí mismo, en este tipo de aprendJ: 

zaje y búsqueda en que el estudiante está empeñado, se desa-

rrolla un nuevo sentido de responsabilidad referente a su rol 

de creador del clima social del grupo. 

Los alunmos que demuestran incapacidad para autodirj, 

girse son rápidamente identificados, es entonces cuando el -

maestro tiene la oportunidad de actuar directamente, este con 

tacto directo e individual con el maestro p..iede ser lo que el 

alumno, perdido en el anonimato de la educación de masa, -
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necesita para desarrollarse. 

El Maestro 

Como requisito previo el maestro necesita aprender -

a aceptar drástico grado de desprendimiento que requiere la -

relación con los alumnos, ha de ajustarse a su nuevo rol, -

que exige que sus estimulas se expresen en proporción mucho -

más adecuada. 

como lo manifiestan los propios maestros, el comien

zo de la aplicación del programa significa para ellos cierta 

pérdida de control de la clase. 

Quienes hemos probado la aplicaci6n del programa in

dividual nos damos cuenta que se .esta formando un nuevo sis

tema de control más fuerte y más duradero. 

Otro factor de ansiedad que se da en el cambio, es -

el comportamiento verbal. Durante el desarrollo del programa 

individual hay 1.1Uchos momentos de silencio. La oportunidad -

de observar a individuos y comunicarse con cada uno, en tanto 

el resto del grupo se dedica a aprender es quizás una experien 

cia singular para algunos maestros. 

La adopción del estilo pone en marcha una serie de -

ajustes que ha de encarar el maestro. 
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15.- DESCUBRIMIENTO GUIADO 

El esquema de este método propone que el descubri-

miento surge como resultado de una operaci6n previa: la in

vestigación. Uno no comienza a indagar a menos que necesite 

descubrir algo. 

Esta necesidad de averiguaci6n se crea, impulsa y -

estimula en razón de esa pequefia insatisfacci6n mental que -

forza aJ individuo a concentrarse en el problema correspon 

diente¡ así mismo despierta la posibilidad del descubrimien 

to. 

Muska Mosston nos muestra una ilustraci6n cl~sica -

sobre cómo los niños pueden descubrir un concepto, donde se -

toma conciencia de las diferencias individuales de capacidad 

física y se elabora un modelo que permite la intervención de 

todos los alumnos en la misma actividad. 

Paso l. Se pide a dos nifios que sostengan una cuerda para el 

salto alto, manteniéndola horizontal a una altura d~ 

terminada abajo de la cadera, de tal manera que to-

dos puedan saltarla. 

Paso 2. Se pide al grupo que realice los saltos. 
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Paso 3. Después que todos han saltado con éxito, se pregun

ta ¿Qué harémos ahora?. La respuesta siempre será -

!Más arriba! El éxito del prim.er salto generará en 

todos la motivación para continuar. 

Paso 4. Se eleva la altura de la cuerda y se reanudan los -

saltos. 

Paso 5. Se pregunta ¿Ahora qué?, la respuesta instantánea

tMás arriba! 

Paso 6. El levantar la cuerda dos o tres veces más creará una 

situación. Algunos participantes no podrán pasar el 

obstáculo. En situaciones tradicionales, estos nifios 

son eliminados de la prueba y sólo continúan los más 

aptos; a medida que transcurren los saltos, los par 

ticipantes activos van disminuyendo constantemente. -

Se hace real en los niños la conciencia de sus dife-

rencias individuales; no tenemos aún el diseño que -

significa una oportunidad para todos. 

Paso 7. Se detiene la actividad y se pregunta al grupo ¿Qué -

podemos hacer con la cuerda para que ninguno sea eli

minado?, por lo general una o las do~ soluciones que 

siguen son propuestas por los ni.ños. 
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a) Sostener la cuerda a mayor altura en ambos extr~ 

mas pero permitiendo que sea más baja en el cen-

tro. 

b) Sesgar la cuerda, sosteniéndola más alta en un -

extremo y baja en el otro. 

Estas soluciones constituyen un democrático salto en 

alto ~ razón de que todos los participantes tienen -

la ocasi6n de ejecutarlo con éxito, cada cual puede -

seleccionar la altura _que mejor le cuadre y progresar 

hacia el nivel siguiente. No hace falta que se elimj, 

ne a nadie. 

Esta forma de salto de altura influye en el concepto 

de si mismo de cada ejecutante, en su rol y lugar en el grupo, 

y además establece.un conjunto de valores totalmente nuevos -

en la educación física. 

Sin embargo, el tema central del ejemplo se halla en 

el proceso de descubrimiento de un concepto expresado por me

dio del movimiento. 

un gran descubrimiento soluciona un gran problema p3 

ro también hay siempre un pequef'io descubrimiento en la solu-

ci6n de cualquier problema. Este puede ser modesto, aunque si 
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dcsafia la curiosidad y se pone en juego las facultades in

ventivas, además de invitar a resolverlo por medios propios, 

puede proporcionar la tensión y el gozo comprendidos en todo 

descubrimiento. 

E~:periencias semejantes en una edad susceptible pu~ 

den crear el gusto por el trabajo mental y dejar su marca p~ 

ra toda la vida en la mente Y. el car&cter. 

La diferencia principal entre el descubrimiento 

guiado y todos los estilos precedentes radica en que en el -

primero el profesor no proporciona resp.iesta. En el momento 

que se brinda una contestación al alumno, deja de existir el 

proceso de disonancia cognitiva, investigación y descubri-

mientc-. 

Al comprender este principio serán luego necesarios 

varios ajustes de conducta para instrumentar este método. -

Primeramente el profesor realiza ajustes linguisticos. En -

lugar de utilizar la interjécci6n, ha de valerse de palabras 

o frases que interroguen. Existe una enorme diferencia entre 

una interjecci6~ y una pregunta. En el primer caso es una -

connotación autoritaria algo que se acepta sin ninguna discu

sión. Para muchos alumnos el maestro repres.enta un ser omni-
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potente y omn!sciente, es ob\·io que cuando se manifiesta esta 

conducta, no puede operar el descubrimiento guiado sino otros 

métodos de ensefianza. 

El preguntar implica para los alumnos una serie de -

connotaciones completamente que dan lugar a una serie de ac-

ciones distintas: 

1) El alumno aprende que el maestro tiene interés por -

lo que dice. 

2) Aprende que esperan de él la formulación de una res-

puesta. 

3) La expectativa de la respuesta requiere una compren-

si6n de la pregunta. 

4) Si la pregunta es relevante en ese momento se inicia -

en el alumno la coparticipación activa con su maestro. 

5) Por lo general, esta participación es resultado de la 

disonancia cognotiva creada por la pregunta. 

6) Se inicia el proceso cognotivo. En este momento el e~ 

tudiante debe lanzarse a la búsqueda de la respuesta. 

Todo esto ocurre y mucho más como consecuencia del 

ajuste de la conducta linguistica del profesor. 
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La siguiente readaptación del maestro es el esperar -

que la contestación brote del alumno, se requiere paciencia y 

tranquilidad a fin de crear el clima de aceptación de lo que -

el alumno dice o hace. 

Una palabra,.·afirmativa, una señal con la cabeza, cuaJ: 

quier sonido que indique aprobación acompañado de una actitud 

serena, son los ingredientes má.s importantes en el comport.a-

miento real del maestro que utiliza este método de descubrí-

miento guiado. 

El estudiante es el centro y seguirá siéndolo para -

que el proceso p.¡eda fructificar • Por lo tanto, la decisión 

que tome el maestro én e1 sentido de readaptar las dos face-

tas de su comportamiento que comentamos, representa el momen

to de la verdad en la enseftanza. Tal vez el maestro necesite 

cruzar una barrera emocional para ayudar al alumno a trascender 

la barrera cognitiva. 

La econom1a cognitiva durante la conducción del alum

no hacia la compre.nsión de un fenómeno, "la visión de relacio

nes y la sumersión en sistemas es espectacular y aún abrumad.Q 

ra. El hecho de que el alumno obtenga una resp.¡esta que le -

pertenece por haberla descubierto él mismo, refleja una dimen 
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sión especial de la internalizaci6n de los datos, que crea 

una relación más intima entre el alumno y el tema". (59) 

En el descubrimiento guiado las decisiones previas

ª la clase consisten en determinar el tema a tratar, el si-

guiente paso es fijar la secuencia de las etapas. Estas con 

sisten en preguntas o indicios ordenados de tal manera que -

corrlucen al estudiante en forma lenta, gradual y segura ha-

cia el resultado final. Cada paso se basa en la respuesta -

dada en el paso precedente. 

En la fase ejecutiva el maestro jamás dará. la res-

puesta, esperar que sea el alumno quien responda y reforzar

en todo momento la respuesta. Aún cuando lo que diga el 

alumno sea incorrecto o inadecuado, el maestro puede asumir 

ciertos comportamientos de aceptación y decir ¿te gustaria 

pensar en algo más? o también ¿haz controlado bien tu. res-

.puesta?. Por supuesto que esto mismo se puede decir de inu-

chos modos. Estamos desarrollando un proceso cognitivo muy 

especial que se integra con un proceso de aprendizaje emo-

cional y actuando con el deseo de hablar con franqueza arrie~ 

gando soluciones. 
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No debe destruirse este proceso con ásperas respues

tas del maestro cualquiera de éstas sólo interrumpe el proce

so de desarrollo del alumno que se manifiesta verbal o fisic_s 

mente, sino que asimismo cercena la afluencia de pensamientos 

y movimientos de los demás alumnos de la clase. 

Utilizaremos el siguiente ejemplo para concretar es

te modelo: 

Tema: Futbol 

Prop6sito Especifico: Descubrir el uso de la patada de punta -

para tiros largos y elevados. 

Pregunta l. ¿Qué clase de patada se requiere cuando deseas -

pasar la pelota a un jugador que está alejado -

de ti?. 

Respuesta Anticipada. !Un tiro largo! (respuesta !Bien;) 

Pregunta 2. Haz de cuenta que un jugador contrario se encuen

tra entre tú y tu compafiero. 

Respuesta Anticipada. Entonces la pelota debe elevarse. 

( 1 Correcto dice el maestro; ) 

Pregunta 3. ¿En qué parte de la pelota deberá aplicarse la -

fuerza producita por la patada a fin de que aqu~ 

lla se levante?. 
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Respuesta anticipada. !Tan abajo como sea posible! (tEso es: 

Contesta el maestro). 

Pregunta 4. ¿Qué segmento del pie puede llegar c6modamente a 

la parte inferior del balón sin interferir el im 

pulso y la dirección del tiro?. 

Respuesta anticipada. !los dedos! (!Muy Bien~exclama el mae_§ 

tro) 

.Pregunta s. ¿Te gustaria hacerlo?. 

La experiencia en la aplicación del método sugiere -

beneficios que se derivan de este proceso: 

l.- El estudiante ha aprendido la respuesta fisica de -

acuerdo con la planificación que realiza el maestro -

para la lección de Futbol. 

2.- El alumno conoce la relación entre la trayectoria de 

la pelota y su pie. La mecánica rudimentaria de los 

movimientos y el lugar que ocupa esta forma de patear 

la pelota en las tácticas del futbol. 

3.- Sabe que puede descubrir estas cosas por si mismo. 

4.- La psicopedagogia que estudian los problemas del 

aprendizaje creen que, cuando se cumple este proceso 
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con frecuencia y con un objetivo determin~do_, el -

alumno llega a formularse las preguntas por si mis

mo, toda vez que surja una nueva situación: es de

cir, que será capaz de transferir este proceso de -

pensar y descubrir. 

La belleza del descubrimiento guiado se hace más p~ 

tente cuandp se trabaja con novatos, es interesante utilizar 

este estilo con alumnos que no saben casi nada con respecto -

al tema que se trata. Responden casi de manera ininterrumpi

da a la secuencia de indicios y respuestas, en razón de que -

no los extravia el conocimiento parcial u obscuros recuerdos

de ciertos detalles de la actividad. El aprendizaje es nove

doso, claro y fluido. 

Hasta aqui hemos analizado a través de los métodos

un proceso de crecimiento, liberación y consecuentemente, el -

surgimiento del individuo, que debe ser conscientemente culti

vado. 

La interacción del maestro y alumno cambia constan

temente, la dependencia se vuelve independencia y la respons~ 

bilidad en la toma de decisiones cambia de un campo a otro, -

respecto a la ejecución de los movimientos físicos. Cada 
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quien asume su propio rol específico. 

La descripción de cada método nos permitió estable-

car los pasos operativos en su aplicación, existe una relaci6n 

y continuidad de uno a otro que refleja un proceso evolutivo -

de toma de decisiones concerniente a las respuestas físicas, -

interacción social, crecimiento emocional e implicaciones int~ 

lectuales. 

Estas cuatro áreas "son canales básicos del desarro

llo por los cuales progresan los estudiantes. La expresión -

canales de desarrollo tiene sentido de acci6n y movilidad -de

proceso- en lugar de la estática significaci6n terminológica -

de objetivos físicos, sociales, emocionales e intelectuales". 

( 60) 

A medida que el estudiante transita por el canal de -

desarrollo físico, procura explorar e identificar sus posibili

dades y limitaciones físicas. Busca sus preferencias motrices 

en diversas situaciones. 

Los .métodos descritos consideran el canal de desarro

llo para la interacción social, respetando la libertad de aso-

ciaci6n dentro y fuera de la escuela. Su aplicaci6n supone tam 

bién un proceso reexaminador de las prácticas interpersonales -
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e ~ntergrupales, tanto en la escuela c:omo en la comunidad. 

En el canal de desarrollo emocional el contexto de -

la educación entrafia el autoconcepto fisico del alumno, su ca

pacidad de aceptarse a sí mismo en la búsqueda de su performa,n 

ce y en el encuentro son sus limitaciones fisicas. El profe-

sor de educación fisica puede ayudar al educando a estructurar 

su propia imagen fisica en lugar de forzarlo a alcanzar una ~

imagen generalizada del alumno. Esta faceta de la imagen fisi 

ca propia está intimamente ligada con todo el proceso de reve

lar una aceptable autoimagen total. 

En el canal de desarrollo intelectual implica una c~ 

pacidad muy privada y personal de pensar, reunir datos, eva- -

luar, juzgar, recordar, organizar informaci6n de proyectar y -

de llegar a conclusiones. Este canal abarca todas las capaci

dades cognoscitivas que tan singular y misteriosamente fluyen

durante la vida de cada persona. Los métodos estimulan y libe

ran estas potencialidades de modo que cada alumno sienta y se -

exprese. 

El proceso de independencia que se busca en los alum

nos al aplicar los métodos descritos, implica la capacidad para 

elegir entre varias· conviccionesi connota fortaleza para ac--



tuar y mantener las convicciones elegidas. Requiere coraje -

para ser diferente y aceptar lo diferente. Supone capacidad

para interactuar con otros individuos de manera que ellos ta.!!! 

bién mantengan su independencia. 

Significa que no pueda aprender a ser libre tras an~ 

lar las limitaciones fisicas, las fuerzas sociales opresivas,

las presiones emocionales y el dogmatismo intelectual. 
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CONCLUSIONES 

El desconocimiento que prevalece acerca de la Educaci6n -

Física, como asignatura no es privativo de la gente común 

alejada del ámbito educacional, sino que también se mani

fiesta en un buen número de profesores de otras especiali

dades, directivos y funcionarios que ubican a la Educación 

Física en calidad de juego, entretenimiento, medio de hi-

pertrofia muscular e incluso una una deplorable pérdida de 

tiempo en el horario escolar. En el mejor de los casos, -

se le reconoce la facultad de promover salud, rendimiento 

fisico y compensaci6n al trabajo sedentario escolar. 

Ante tal panorama, es claro que la Educaci6n Fisica no ha 

podido tener ni aún tiene la franca posibilidad de que se 

lé reconozca su acción educativa de primer orden. Afortu

nadamente el dualismo al que nos referimos ha ido perdien

do su hegemonia. Aportaciones cientificas de diferentes -

disciplinas, muy especialmente de la Pedagogía han contri

buido a que no se considere al hombre comunmente dividido, 

esto es, como una unidad con grandes potencialidades susceE 

tibles de desarrollo. 

El fenómeno educativo socialmente se manifiesta como el re

curso fundamental para la preservaci6n, incremento y trans-
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misi6n de la cultura de una generaci6n a otra y de manera 

individual se considera como la influencia que se ejerce

sobre la persona con el fin de auxiliarla en el desenvol

vimiento de sus potencialidades de la manera más amplia y 

armoniosa posible. Es decir, que el sujeto se beneficie 

de una educaci6n integral, como lo dispone el artículo -

tercero constitucional, entendiendo como educaci6n el de

sarrollo multilateral del hombre estimulando el desplie-

gue de las líneas de la personalidad incluyendo obviamen

te, lo relativo al aspecto corporal, sin que ésto signifi 

que la minimizaci6n del poder formativo de la educación -

física, ya que ésta no es un simple adiestramiento, sino 

una acción educativa ampliamente concebida por medio del 

movimiento. De tal suerte que al pretenderse una educa-

ci6n integral, no p.iede marginarse a la educación fisica, 

ésta debe existir pródigamente¡ de otra manera no pu.ede -

hablarse de una auténtica educación. 

Si la educación fisica ha de abandonar el aislamiento pa

ra encontrar su lugar formativo en el conjunto de la edu

cación, entonces se debe de considerar, por una parte, el 

contenido primitivo de sus ramas de trabajo, y por otra, 

hacer nuestros los principios pedagógicos para que modifl 
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quen la enseHanza desde el fondo, iniciando un pensamiento 

nuevo con respecto a los ejercicios físicos, a partir del 

instante en que ya no los valoramos como un fin en sí mis

mos, sino como medio dé formaci6n integral. 

La realización de este trabajo pretendió modestamente ace~ 

car más la Educaci6n Física a la totalidad de la Pedagogía. 

Porque el estéril aislamiento de aquélla, amenaza el éxito 

tanto de la educación física, como de la educación en gen~ 

ral, pues comparten los mismos valores en relación a la -

formación y preparación del hombre. Efectos profundos son 

de esperarse en la materia de educación física sobre todo

en la práctica de. los métodos de ensenanza, la experiencia 

dará la justa medida a cada una de las exigencias y rnostr~ 

rá los caminos a seguir para lograr lo que se ha reconoci

do como acertado. 

Al considerarse que la educaci~n física a través de los 

ejercicios físicos revela características y necesidades de 

sello particular, es evidente que deben de ser atendidas -

conforme a una metodología especial y no mediante una sim

ple e inconsistente aplicaci6n de los métodos de la Didác

tica general. Esto no implica desconocer el apoyo funda-

mental que esta parte de la Pedagogía ofrece para la confi 
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guraci6n de una metodología didáctica en el terreno.de -

las actividades físico-deportivas. De unos ai'ios a la f~ 

cha se ha iniciado una consolidaci6n en la presentaci6n -

de nuevos métodos, como los expuestos en este trabajo, -

dado que los utilizados antiguamente no eran vías especí

ficas para la ense~anza, sino más bien conductos para ma.!. 

car una secuencia u orden de aplicación de ejercicios si_!! 

temáticos y atléticos. 

Lo que sucede a la educación f1sica se p.iede aplicar al d.!! 

porte, cada vez se incorpora más a las instituciones esco

lares pero sigue acompal'lado de conflictos, debido a que en 

el fondo el deporte no es una área delimitada de la socie

dad, ni un aspecto sectorial del hombre, sino la manera -

original y asombrosa de actuar personalmente y de organizil!: 

se socialmente. El deporte ofrece frente a la restricción 

de movimiento, la actividad f1sica, frente a la manifesF<l

ci6n pasiva: las acciones personales donde el hombre se -

experimente a s1 mismo como persona, el deporte le permite 

decidir sobre la acción de su propia conducta, aunque se -

trate de una actividad tan sencilla, y por ~ltimo frente al 

trabajo especializado de nuestra época el juego completo de 

las variadas capacidades motoras. 
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Hoy en dia algunos jóvenes tienen, a través de los medio_s 

de comunicación, la perfección a la vista de los grandes -

deportistas y no desean seguir el fatigoso camino que con

duce a ella, se preguntan si vale la pena. No les satisf~ 

ce su propio rendimiento modesto, que los llevaria a la -

práctica activa de un deporte, prefieren registrar records, 

fechas y datos inútiles de sus campeones hasta convertirse 

en espectadores fanáticos. 

Vivimos en un mundo que tilda de defecto mental el esfuerzo 

fisico, todas nuestras refleiciones están orientadas a aho-

rrar el esfuerzo, la me.ta es la vida fácil, pero el deporte 

es esfuerzo buscado y espontáneo. 

El deporte actualmente es de gran interés, pero se acepta -

más en un sentido pasivo. Por eso se desprecia el desafio

ª rendir y a vencerse a sí mismo, a esforzarse y entregarse. 

No se trata de reprochar a la joven generación, sino de de

mostrar que la relación con el deporte ha cambiado, que de 

aventura juvenil que fue, se ha convertido en un deber, -

en una obligación. 

El deporte en toda su variada dimensión, desde el espectácu

lo mu·.-1dial hasta el anónimo esfuerzo individual debe retener 
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por encima de todo su condic:i6n l<idica. Uno de los grandes 

peligros que amenaza al d!porte es una manipulación politica, 

tan grave como la manipulación mercantilista. Lo mismo el 

empleo del deporte como propaganda politica que como ins-

trumento boicot, es un error, el más hondo valor del d epo.! 

te radica en la forma individual o grupal, en que se mani

fiesta el entendimiento humano, al margen de los cotidianos 

cometidos asignados a cada uno en el encasillamiento social; 

la práctica deportiva es una alternativa peri6dica, un re

constituyente psíquico frente al proceso creciente de tobo

tizac i6n que a todos nos alcanza en el mundo presente. 

El hombre, un ser corporal biol6gico, necesitado vitalmente 

de movimiento, ha organizado históricamente su vida, al me

nos en la g:::an civilización occidental, de forma que cada -

vez se moviliza fisicamente menos. Algo esencial ha falla

do; la máquina y la técnica lo han relevado de su esfuerzo 

físico. El problema no está en ellas, sino en cómo el hom

bre ha asumido su hallazgo y uso. Hay eh ei fondo un pro-

blema de asimilaci6n, de aprendizaje al comportamiento con

el nuevo instrumento. Hay en la base un problema de adapt_!! 

ci6n, un problema educativo. 
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Por último y consiaerando todo lo expuesto, la educaci6n -

física es una disciplina relativamente nueva y no p.iede -

ser dogmática, ni fijarse estérilmente a ciertas técnicas -

o formas pedag6gicas. Para asegurar su necesaria evoluci6n, 

determinar mejores técnicas y formas pedag6gicas más efica

ces, es necesario que la investigaci6n cientifica en educa

ción física se organice mejor y alcance mayores logros. 

La permanencia de este tipo de educación en el medio esco-

lar se da por el desarrollo de una metodología cada vez más 

propia, y no aquella que lamentablemente orienta sus trab~ 

jos en forma específica al deporte de alto rendimiento, de 

espectáculo y máximo esfuerzo, cuyos resultados no aportan 

nada hacia la soluci6n de los problemas fundamentales de la 

·educación física escolar. 
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